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Los
ARCHIVOS DE BIOLOGIA Y MEDICINA EXPERIMENTALES, 

órgano oficial de la Sociedad de Biología de Chile, están destinados a publicar trabajos 
originales sobre problemas de las distintas ramas de la Biología y de la Medicina 
Experimental. Además publicarán trabajos de revisión y el texto de conferencias acerca 
del estado actual de problemas de interés general en las disciplinas mencionadas. 
Asimismo, darán cabida a los resúmenes de comunicaciones presentadas en reuniones 
anuales o especiales de las Secciones de la Sociedad y de las Sociedades afiliadas. 
Ocasionalmente, Archivos publicará especialmente, los trabajos/« extenso presentados en 
simposios realizados en el país.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

INFORMACION GENERAL

Envíe el original y un duplicado del manus
crito a

Editor, Archivos de Biología y Medicina 
Experimentales 
Casilla 16164, Correo 9 
Santiago, c h i l e

El texto deberá ser escrito a máquina a 
doble espacio en toda su extensión, lo que 
incluye referencias, tablas, notas al pie de 
página y leyendas, en hojas de 21 por 27 
cm (tamaño carta) con un margen de 2,5 
cm por lado. El texto debe ser tan corto 
como sea posible. Comience en hoja separa
da cada uno de los siguientes ítems: a) Tí
tulo del trabajo, nombre de los autores, 
Institución en que se efectuó el trabajo 
(Laboratorio, Departamento, Instituto, 
etc.) seguido de su dirección postal y el 
subtítulo (no más de 60 caracteres inclu
yendo los espacios); b) resumen; c) texto; 
d) referencias; e) notas al pie de página; 
f) leyendas de figuras (pueden agruparse en 
una o más páginas); g) cada una de las 
tablas. Numere sucesivamente todas las 
páginas del manuscrito, empezando por 
aquella que contiene el título. Indique la 
localización apropiada en el texto de tablas 
y figuras mediante notas marginales.

Los manuscritos deben escribirse en co
rrecto español,evitando el uso de neologis
mos técnicos o abreviaturas que no sean las 
internacionalmente aceptadas.

La adopción del idioma inglés, por la 
mayoría de las publicaciones científicas en 
el momento actual, hace aconsejable la

recepción y consideración editorial de ma
nuscritos en ese idioma. Estas contribucio
nes deben ceñirse estrictamente a las nor
mas usuales y aceptadas de la gramática 
inglesa.

ORGANIZACION DEL MANUSCRITO

Se sugiere que cada trabajo conste de las 
siguientes secciones: a) Abstract, en inglés; 
b ) I n t r o d u c c i ó n ;  c)  Mé t o d o s ;  
d) Resultados; e) Discusión; f) Referencias. 
En algunos casos puede ser aconsejable la 
combinación de Resultados y Discusión en 
una sola sección, especialmente si se trata 
de comunicaciones breves.

1. Título. Es necesario que el título sea 
informativo. No debe incluir fórmulas quí
micas ni abreviaturas. Debe tenerse en 
cuenta que el título de un trabajo es usado 
frecuentemente para la construcción de 
índices de materias. Si el trabajo se presen
ta en castellano, al título debe seguir su 
traducción al inglés y viceversa.

2. Autores. Puede producirse confusión 
si los autores se identifican sólo mediante el 
apellido y la inicial de su nombre. Los 
Archivos recomiendan seguir las instruccio
nes de algunas comisiones internacionales 
que sugieren usar el primer nombre comple
to. Por ejemplo, use Juan Pérez en lugar de 
J. Pérez. Puede ser apropiado usar además 
la inicial del segundo nombre. Por ejemplo, 
Juan C. Pérez en vez de J. C. Pérez.

3. Todo trabajo debe comenzar con un 
resumen breve que presente clara y concisa
mente el plan, procedimientos y los resulta
dos significativos de la investigación que se



describe. El resumen debe ser comprensible 
en sí mismo sin referencia al resto del 
trabajo. Debe ser entendible para el lector 
no especializado y por lo tanto se evitarán 
términos excesivamente técnicos y abrevia
turas.

4. La Introducción debe exponer el pro
pósito de la investigación y su relación con 
otros trabajos publicados, pero no convertir
se en una revisión exhaustiva de la literatu
ra existente.

5. La descripción de los Métodos debe 
ser breve, pero adecuada, para permitir la 
repetición del trabajo por otros investigado
res.

6 .  Los r e s u l t a d o s  pueden presentarse 
en tablas o figuras (véase más abajo) pero só
lo si es estrictamente necesario. Muchos 
hallazgos pueden describirse en palabras sin 
necesidad de tablas o figuras. La d i s c u s i ó n  
debe ser concisa y referirse a la interpreta
ción de los resultados presentados.

7. Las r e f e r e n c i a s  pueden presentarse 
de dos maneras alternativas: 1) Se indicarán 
en el texto por un número entre paréntesis 
correlativo al orden de aparición. Al final 
del texto se agruparán abreviándolas según 
los siguientes ejemplos. Incluya las páginas
INICIAL y  FINAL.

Aebi, H., Koblet, H. Wartburg, J.E.,Helvet. 
Physiol. Pharmacol. Acta 15: 384-392, 
1957.

Jellinek, E.M. The Disease Concept o f  Al- 
coholism New Haven, Hillhouse Press, 
1960.

R ichter, C.P. En Neuropharmacology. 
Transactions o f  the Third Conference 
(Abramson, H.A., Ed.). New York, Jo- 
siah Macy Jr. Foundation, 1957, pp. 
39-63.

2) Se indicarán en el texto con la men
ción de los autores y el año de la publica
ción entre paréntesis, e.g. “... para la 
medición de proteínas (Lowry et al., 
1951).” o “de acuerdo con las indicaciones 
de Miller (1959).”. Al final del texto se 
agruparán por orden alfabético y, si hay 
más de una cita del mismo autor, según la 
antigüedad de la cita. Se incluirá el título 
completo del artículo citado. Incluya las 
páginas i n i c i a l  y f i n a l .

Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L. 
y Randall, R.J. (1951) Protein measure- 
ment with the Folin phenol reagent. J. 
Biol. Chem. 193, 265-275.

Miller, G.L. (1959) Protein determination 
forlargenumberof samples. Anal. Chem. 
31, 964.

Cite en las r e f e r e n c i a s  artículos que ha
yan sido aceptados para publicación; el 
nombre de la revista deberá ir seguido por 
las palabras “en prensa” y por el año 
probable de publicación. Incluya en el 
texto entre paréntesis, o en una nota al pie 
de página, no en r e f e r e n c i a s , cualquier 
mención a “manuscrito en preparación”, 
“experimentos no publicados”, “comunica
ción personal”. En este último caso, verifi
que la redacción de la comunicación perso
nal con la persona que proporcionó la 
información y obtenga su aprobación para 
usar su nombre en relación a la cita. Es de 
responsabilidad de los autores obtener au
torización específica de toda “comunica
ción personal” como también de los “Agra
decimientos”. Se da por entendido que los 
autores han enviado copia del manuscrito a 
las personas mencionadas y que se ha 
obtenido su aprobación específica; los edi
tores pueden requerir copia de tal autoriza
ción.

8. No pueden insertarse en el texto 
resultados obtenidos después de presentar 
el manuscrito. Asimismo, no se aceptarán 
cambios sustanciales en las conclusiones 
que se basen en nuevos resultados de los 
autores o de otros investigadores. No obs
tante, si a juicio de los editores tales 
adiciones son necesarias, podrán agregarse 
en una nota antes de las referencias.

9. Deberán incluirse los nombres latinos 
binomiales subrayados de los organismos de 
experimentación, excepto los de los anima
les comunes de laboratorio. No use abrevia
turas si son mencionados en el título y en 
el resumen. Es conveniente indicar el lugar 
de obtención de los animales. Para los 
efectos de nomenclatura deberán seguirse 
las reglas establecidas en el “International 
Code of Zoological Nomenclature”. Deben 
incluirse también los nombres latinos bino
miales de todas las especies de plantas y 
microorganismos que se mencionen. Las



variedades y fuentes de obtención deben 
especificarse.

Al referirse a experimentos en genética 
bacteriana deberán seguirse las recomenda
ciones propuestas por Demerec, M., Adel- 
berg, E.A., Clark, A.J. y Hartman, P.E. 
(Genetics 54: 61-76, 1966).

La Sociedad de Biología de Chile y el 
Comité Editorial de Archivos hacen suyos 
los principios expresados en la Declaración 
de Helsinki (1964). Los autores que descri
ban experimentos en humanos deberán 
asegurar que su trabajo concuerda con tal 
declaración e incluir en el texto una nota 
que específicamente indique que los sujetos 
han expresado su consentimiento informa
do a su participación en el trabajo.

10. La denominación de las drogas que 
se mencionen se ajustará al criterio estable
cido en Pharmacological Reviews.

11. Las enzimas deberán identificarse en 
su primera mención de acuerdo con la 
Enzyme Commision de la International 
Union of Biochemistry.

PREPARACION DE TABLAS

1. Las tablas se enumerarán en forma 
correlativa con números romanos. Cada 
tabla debe tener un título explicativo y 
suficiente detalle experimental como para 
ser comprensible sin referencia al texto. El 
encabezamiento de cada columna debe 
expresar claramente su contenido y la 
unidad. No se incluirán datos que puedan 
ser deducidos aritméticamente de otros 
contenidos en ella. Si una condición experi
mental, por ejemplo, número de animales, 
dosis, concentración de un compuesto, etc., 
es la misma para todos los experimentos 
presentados, proporcione esa información

en una nota al pie de la tabla y no en una 
columna de números iguales en la tabla. 
Para conservar espacio, no tabule repetidas 
observaciones individuales y prefiera el 
empleo de valores promedio y alguna medi
da aceptable de dispersión (desviación es
tándar, rango), indicando el número de las 
observaciones individuales que contribuyen 
a la estadística. Cualquier comentario con 
respecto a la significación de las medidas 
debe ir acompañado de los valores de 
probabilidad deducidos de algún análisis 
estadístico.

PREPARACION DE ILUSTRACIONES

Cada figura debe ir acompañada por un 
título y una leyenda explicativa. Las leyen
das de varias figuras pueden escribirse en la 
misma hoja. Cada leyenda debe describir el 
suficiente detalle experimental como para 
que la figura sea comprensible sin referen
cia al texto. Identifique cada figura en el 
margen o dorso, con los nombres de los 
autores y el número que le corresponde.

Las ilustraciones pueden ser dibujos ori
ginales o fotografías de muy buena calidad 
en papel brillante. Cada copia del manuscri
to debe acompañarse de una copia de las 
figuras.

Los dibujos originales deberán prepararse 
con tinta china en papel de buena calidad. 
Números y letras deberán dibujarse con 
normògrafo o materiales transferibles (Le- 
traset o similar). El tamaño de los gráficos 
y de las letras y símbolos debe calcularse de 
manera que la figura pueda ser reducida a 
un ancho de columna (7 cm). Letras y 
números deberán dibujarse de modo que 
tengan al menos 1,5 mm después de la 
reducción.
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CONFERENCIAS
EFECTOS CARDIOVASCULARES DIRECTOS Y REFLEJOS DEL ETANOL. 
(Cardiovascular direct and reflex effects of ethanol). 
Penna, M. Departamento de Farmacología, Facultad de Med¿ 
ciña, Uhiversidad de Chile.

Se analizaran el efecto del etanol (EtOH) y su me- 
tabolito el acetaldehído (AcH) en diversas funciones del 
corazón.

Concentraciones bajas de EtOH mostraron acción inó 
tropa positiva en aurículas de rata en ayunas, aisladas 
en solución Ringer Locke sin glucosa. Este efecto es im
pedido por 3-amino-l,2,4-triazol (AT) bloqueador de la 
catalasa.

El sobrenadante de homogenizados de corazón de ra
ta (700 x g) es capaz de oxidar el EtOH hasta AcH. La a- 
dición de glucosa oxidasa al medio de incubación aumenta 
alrededor de 10 veces la recuperación de AcH, mientras 
que el bloqueo de la catalasa mediante AT-disminuye en 
forma dosis dependiente la cantidad de AcH recuperado, 
aun en presencia de glucosa oxidasa. Esto sugiere que 
eventualmente la energía de la oxidación del EtOH pudie
ra ser utilizado por el miocardio.

En experimentos realizados en corazón de perro per 
fundido con flujo coronario constante, el EtOH, 2,8 g/1 
produjo una disminución significativa de la presión de 
perfusión, secundaria a la disminución de la resistencia 
coronaria total. En experimentos con flujo constante o 
con presión constante, el EtOH redistribuyó el flujo a 
través de la pared del ventrículo izquierdo aumentado en 
la región subendocárdica, probablemente por acción dire£ 
ta sobre los vasos coronarios.

El EtOH y el AcH administrados por vía endovenosa 
en bolo producen en la rata un triple reflejo caracteri
zado por bradicardia, hipotensión y apnea que es bloquea 
do por vagotomía. La latencia se reduce con la adminis
tración por vía respiratoria o en el ventrículo derecho. 
Este reflejo parece iniciarse en los receptores J pulmo
nares.
Proyectos B 2680/8715, DIB., Universidad de Chile y 0472 
de Fondecyt, 1987.

In te ra c tio n  o f F luo rescen tly -lab e led  C on trac tile  
P ro te ins w ith the Cytoskeletons o f  Living and 
Perm eabilized Muscle and Non-Muscle C e lls . Sanger, 
J .W .. Sanger. J.M. and M it ta l t B. Department of 
Anatomy and Pennsylvania Muscle I n s t i tu te ,  U niversity  
o f Pennsylvania School o f Medicine, P h iladelph ia , 
Pennsylvania 19104-6058

One approach to  the  study o f c e l l  m o tility  i s  the 
use o f m icro in jec tion  o f f lu o rescen tly  labeled  
p ro te in s in to  l iv in g  c e l l s .  When coupled w ith video 
microscopy and d ig i ta l  image processing , th is  approach 
makes i t  po ss ib le  to  v isu a liz e  the  dynamic 
in te ra c tio n s  o f sp e c if ic  p ro te in s during various forms 
o f c e l lu la r  a c t iv i ty .  C o n trac tile  p ro te in s  iso la te d  
from e i th e r  muscle o r non-muscle sources and labeled  
with f lu o rescen t dyes w il l  re a c t  in  sp e c if ic  p a tte rn s  
w ith iso la te d  m y ofib rils  and perm eabilized c e l l s .  For 
example, a lp h a -a c tin in  and f ilam ln  re a c t w ith Z-bands; 
a c tln  binds to  the f re e  cro ss-b rid g es o f the A-band; 
myosin l ig h t  chains bind in  a doublet p a tte rn  to  the 
A-band; and tropomyosin does n o t b ind  to  un trea ted  
m y o fib rils , Since these in  v i t r o  in te ra c tio n s  d if fe r  
fo r  each c o n tra c ti le  p ro te in , they can serve as assays 
fo r  f lu o rescen t p ro te in s  th a t  are  to  be in je c te d  in to  
l iv in g  c e l l s .  M icro in jection  o f  the flu o rescen t 
p ro te in s  in to  l iv in g  c e l ls  has provided the means for 
follow ing the changing p a tte rn s  o f d is tr ib u tio n  of 
a c tin , myosin, a lp h a -a c tin in  and filam ln  during 
processes such as c e l l  d iv is io n  and spreading as well 
as s t r e s s  f ib e r  and m yofib ril form ation.



R144 Simposio
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL TRATAMIENTO 

DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

BASBS BIOQUIMICAS DB LA ACCION DB DRO
GAS ANTICHAGASICAS.(Biochenistry of the 
node action of antichagasic drugs).
Aldunate.J .(1 } .Repetto.Y. ( 1 1 .Caloña PL .( 2 }. 
Moncada.C.(3).Letelier-M.E.f1). Morello.A.(1).
(1) Facultad de Medicina,Universidad de Chile,
(2) Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación,(3)Facultad de Ciencias Quíni - 
cas y Farmacéuticas,Universidad de Chile.

En la necesidad de una terapia racional para 
la enfernedad de Chagas se ha buscado blan
cos terapeúticos que afectando vías netabó- 
licas claves del protozoo,no lo sean en los 
mamíferos que le sirven de hospedero.Conside
rando lo anterior se ha investigado el modo 
de acoión de las drogas actualmente en uso, 
Nifurtiaox y Benznidazol y otras de tipo 
experimental.Estas drogas afectan al T .oruzi 
ya que generan radicales libres,especies a 
las cuales el parásito es muy sucéptible ya 
que presenta baja actividad de las enzimas 
que los destruyen.Otro grupo son análogos 
de purinas,por ej:el alopurinol,las que 
debido a la incapacidad del protozoo de sin
tetizarlas de novo y a la relativamente 
baja especificidad de la enzima succino-AMP 
sintetasa se incorporan en los RNA del pará
sito con efectos letales para éste.En nues
tro laboratorio nos hemos interesado en dos 
eventuales blancos quimioterapeúticos: 
a.-el ciclo del gamma glutamilo,donde se sin
tetiza y degrada el tripéptido glutatión,a- 
gente atrapador de radicales libres y b.-la 
cadena respiratoria del T .cruzi.la cual 
a diferencia de los mamíferos presenta más de 
una oxidasa terminal.
FINANCIADO POR:UNDP/VB/NHO TDR,FONDBCYT 
CHILB 4-1987,DIB U.CHILB B-1854.

EFECTO DE TMF E INTERFERON CONTRA PARASITOS 
INTRACELULARES. EL PROBLEMA DB T.CRUÍI. (TMF 
and interferon effects againat intracellular 
parasites. The T. cruzi problea). A. Ferreira, 
S. Lavandero. Deptos. Biol. Cel. y Genética, 
Fac. Med. y Bioquímica y Biología Molecular 
Fac. Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Uni
versidad de Chile.

El efecto in vivo de gama interferon 
(y-INF) y del factor de necrosis tumoral 
(TNF) ha sido probado en animales infectados 
con P. berghei y P. vivax ó con T. cruzi. 
En ratas,ratones y chimpancés (Pan troglody- 
tes) y-IFN suprimió cerca del 100% de la 
proliferación de las formas exoeritrociticas, 
cuantificadas con una sonda de DNA de Plasmo- 
dio en ensayos de hibridización standard 
con DNA de hígado de animales infectados. 
El efecto del y  -IFN no es mediado por un 
aumento del catabolismo del triptofano, como 
ocurre in vitro con Toxoplasma gondii. En 
ratas y ratones, TNF bloquea el ciclo bioló
gico de los plasmodios, con ausencia de para- 
sitemia, aunque sin afectar la proliferación 
intrahepatocítica. TNF carece de efecto si 
se suministra durante la fase sanguínea del 
ciclo.

En ratones A/J infectados con tripomasti- 
gotes de la cepa Y de T. cruzi, ambas citoqui- 
nas aumentan la pre-patencia en un dia. Pos
teriormente, la parasitemia fué similar en 
experimentales y controles. La discrepancia 
entre estos resultados y los obtenidos en 
cultivos celulares por otros investigadores, 
podría deberse al tropismo por varios tipos 
celulares que estos parásitos presentan in 
viv o .
Financiado Proyectos: UNDP/World Bank/WHO y

FONDECYT NQ 0463.

Coordinador: Antonio Morello

"TRYPANOSOMA CRUZI Y ENFERMEDAD DE CHAGAS: ALCANCES CU- 
NICOS Y EPIDEMIOLOGICOS. (Trypanosoma cruzi and Chagas1 
disease: Clinical and epidemiological aspects). Atías A., 
Muñoz P., Tassara R. y Reyes V. (Unidad de Parasitología 
1fí"vTCs.Méd.0cc., Fac. Medicina, Universidad de Chile.

El Trypanosoma cruzi, agente productor de la enferme 
dad de Cha gas, es un protozoo cuyo ciclo biológico alter* 
na en insectos hematófagos, los triatomas, y el hombre, 
además de mamíferos domésticos y silvestres. En Chile, la 
infección se extiende entre las Regiones I y VI y la pre 
valencia en el hombre es de alrededor del 18%, estimando 
se que el numero de infectados es de 350.000. Sin embar
go, no todos los infectados enferman. Los principales me 
canismos de transmisión al hombre son por deyecciones del 
insecto vector, por transmisión congenita y por transfu
sión sanguínea.

Clínicamente, se distingue una forma adquirida y una 
forma congenita de la enfermedad. En la forma adquirida, 
existe un período agudo (generalmente inaparente o con 
lesiones de puerta de entrada de la infección), un largo 
período indeterminado o asintomático y un período cróni
co con importante compromiso del corazón y del tubod¡ge¿ 
tivo. La enfermedad de Chagas congenita se caracteriza 
por prematurez, hepato y espíenomegalia, anemia, icteri
cia y compromiso variable del SNC.

De los problemas no resueltos en la enfermedad de Ch£ 
gas, dos son los que concitan el mayor interés de los m  
vestigadores: la patogenia de las lesiones, con lasecuen 
cía de etapas tan sui generis, y las evidentes diferen
cias regionales en el tipo y gravedad de las formas clí
nicas en América Latina.
Financiado en parte por el Grant 24080 del UNDP/WORLD 
BANK/WH0/TDR.

IMPORTANCIA DE LA TRANSFUSION SANGUINEA, EN LA TRANSMI
SION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. (Importance of theblood 
transfusión in the transmissíon of Chagas'disease).
Lorca M., Atías A., Reyes V., Canales M. Unidad de Para
sitología, Dív.Cs.Méd.Occ., Facultad de Medicina, Univer^ 
sí dad de Chile.

El problema de Salud Pública creado por la transmisión 
del Trypanosoma cruzi por transfusión sanguínea es un he 
cho comprobado en Chile, pero del cual todavía no se co
noce su real magnitud. Con el fin de conocer sus alcan
ces, promover su conocimiento por los equipos de salud 
del país y llegar a proponer medidas de control, se efe£ 
tuó el siguiente programa: a) Se construyó un mapa de 
prevalencía de la infección en donantes de bancos de san_ 
gre de la zona de endemia chagas ica en Chile; b) Se estiJ 
díaron grupos de pacientes con mayor riesgo de infección 
por este mecanismo; c) Se desarrolló un programa de pre
vención, mediante descarte serológico de las sangres do
nadas en un hospital de la zona de endemia.

Las prevalencias de infección detectadas oscilaron en
tre un 2% y 29% en las zonas de baja y alta endemia y 
los riesgos teóricos de transmisión, entre un 0,5% y 6,6]% 
respectivamente. En los pacientes politransfundidos, es
te riesgo se eleva hasta 8,7 veces más.

La aplicación del descarte serológico en 19.859 donan
tes de sangre de un hospital de zona de baja endemia, d<s 
mostró una prevalencia de 2,23% (443 casos se rológ i carner̂  
te positivos en dos años), considerando el riesgo teóri”  
co de transmisión de la infección, la prevención lograda 
habría sido de 18%; es decir, se habrían evitado 80 ca
sos nuevos durante ese período. De acuerdo con estos an
tecedentes y al costo del control, consideramos que el 
plan se justifica plenamente y debiera mantenerse en to
dos los bancos de sangre de la zona de endemia chagásica 
del país, ya que la transmisión del T. cruz? mediante 
transfusión sanguínea constituiría en la actualidad, el 
segundo mecanismo de infección para el hombre después de 
la transmisión por el vector ( vinchucas). (Financiado en 
parte por el Grant 24080 del UNDP/WORLD BANK/WHO/TDR).
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PROTEINAS CROMOSOMALES Y EFECTO DE 5-AZACITIDINA EN 
LA PROLIFERACION DE Trypanosoma cruz! (Cbromosom&l 
proteins and tbe effect of ^-azacytidine in Trypanoso 
ma cruz! proliferatlon). Toro, O.C.j Morales, Mj Ro
jas, Y. y Qft/}&ntif K. Depto* Biología Celular y Qené 
tioa, Ocultad de Medicina, Universidad de Chile*
T* cruzi es un protozoo bemoflagelado, agente cau

sal de la enfermedad de Cbagas* No se conocen loe me
canismos moleculares que participan en la prolifera
ción y diferenciación de este parásito* este traba 
jo, se presentan algunas características de las Listo 
ñas y otras proteínas cromosomales de alta movilidad 
electroforética (HMO) de este protozoo. Además, se 
describe el efecto de 5-*&&citidina sobre la prolife
ración del parásito en cultivo.
A partir de cromatina de T. oruzi. se extrajo bisto 

ñas en H2SO4 0*4 N o en BC1 0.35 N. Las proteínas HMG 
se extrajeron en HCIO4 0*75 M. Las proteínas cromoso
males dializadas y liofilizadas se analisaron por e- 
leotroforeáis en geles de poliacrilamida en una y en 
dos dimensiones* Por otra parte, se midió el creci
miento de un cultivo de tripanosomas en presencia de 
5-azacitidina 10-5, 10*^ y 10“? M.

Se encontró 6 Listonas* Al menos una de ellas pre
senta características de solubilidad e inmunológicas 
similares a H1. Se detectó también presencia de va
riantes en algunas de las Listonas del parásito* Ade
más, se encontró proteínas con características de so
lubilidad, peso molecular y migración electroforética 
que corresponden en general, a las descritas para las 
HMO de timo de ternera* Por último, se observó que 5- 
azacitidina estimula el crecimiento de los parásitos 
en cultivo*

Se concluye que la cromatina de T* cruzi presenta 
constituyentes similares a Listonas y proteínas HMO 
de eucariontes superiores, aunque existen diferencias 
evidentes* Además el efecto de 5-azacitidina sugiere 
la participación de la metilaciÓn del DNA en la regu
lación de la nroliferación de T* cxuzi.(G*ants 820599 
UHTP/WB/sHO$ B-23&5 DIB, U. de' Chile* 209 Fondepyt).
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INTERACCIONES POSITIVAS EN SISTEMAS ECOLOGICOS

INTERACCION ENTRE AVES FRUGIVORAS Y PLANTAS EN EL BOSQUE 
DE CHILOE: ¿OPORTUNISMO 0 COEVOLUCION? (Interaction 
between frugivorous birds and planes in che forest of 
Chiloé: opportunism or coevolution?). J.J. Armesto & R. 
Rozzi. Lab. Sistemática y Ecología Vegetal, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile.

La dispersión de las semillas de muchas especies de 
plantas depende del consumo de sus frutos por aves. Re 
cientemente, el carácter coevolutivo, entre pares de e_s 
pecies, de esta interacción mutualista ha sido cuestio
nado, y se ha planteado la posibilidad de una coevolu - 
ci6n difusa entre los dos grupos de organismos.
En el bosque templado de Chiloé (42°S), al menos 15 es 

pecies de Passerifornes consumen frutos, y más de un 70% 
de las especies de árboles y arbustos tienen frutos car_ 
nosos. Los frutos de una especie de planta son consumi
dos por varias especies de aves frugívoras y, a su vez, 
la mayor parte de los frugívoros incluye en su dieta fru 
tos de más de una especie de planta. Además, con la po
sible excepción de dos especies, todas las aves se ali
mentan también de insectos. El oportunismo dietario pa
rece ser predominante entre las aves dispersantes de se
millas. Estos datos no demuestran una relación de depeji 
denciá entre pares de especies, por lo que las posibili
dades de coevolución son bajas.
En estudios de la flora del Archipiélago de Chiloé se 

ha documentado que la dispersión de semillas por aves es 
el mecanismo de colonización más efectivo. La efectivi
dad de la dispersión no estaría asociada, sin embargo, 
con una historia de cambios genéticos recíprocos entre 
especies (coevolucion), sino con la ocurrencia de inte
racciones entre conjuntos de especies de aves y plantas 
que son variables espacial y temporalmente.

Proyecto D.I.B. Universidad de Chile N° 2210-8735.
Proyecto FONDECYT N° 1461

INTERACCIONES POSITIVAS EN EL ASENTAMIENTO LAR 
VAL DE BRYOZOA. (Positive ínteractions at 
larval settlement in Bryozoa). Cancino, J. M. 
Depto. de Biología Ambiental y de Poblaciones, 
P. Universidad Católica de Chile.

Para organismos coloniales sésiles la iden
tidad de los vecinos más cercanos es muy impor 
tante, ya que debido al crecimiento indetermi
nado, colonias vecinas pueden entrar en contac 
to compitiendo por sustrato y alimento. En 
briozoos incrustantes los contactos coloniales 
inter-específicos terminan en sobrecrecimiento, 
con mortalidad de zooides, pérdida de espacio 
y posiblemente menor fecundidad de la colonia 
sobrecrecida. En cambio, no hay sobrecrecimien 
to en los contactos intra-específicos, por lo 
que la formación de grupos mono-específicos de 
colonias pueden ser interpretadas como una in
teracción positiva que evita competencia Ínter 
específica y facilita la fecundación cruzada.

En el presente trabajo se documenta la exis 
tencia de grupos mono-específicos en briozoos 
incrustantes y se discuten los mecanismos de 
formación de grupos y sus consecuencias. La 
formación de grupos está mediada por respues 
tas larvales durante el asentamiento a facto
res que van desde gradientes física a la natu
raleza química del sustrato y la identidad de 
los ocupantes previos. En briozoos se conocen 
varios mecanismos que aparentemente estimulan 
el endocruzamiento generando poblaciones loca
les altamente emparentadas. Por lo tanto, las 
agrupaciones mono-específicas no sólo aumenta
rían las probabilidades de sobrevivencia de 
sus miembros, sino que además podrían ser un 
mecanismo muy eficiente de perpetuación de la 
información genética común al grupo.
Financiamiento DIUC 96/87

Coordinador: Bernabé Santelices

COEVOLUCION ENTRE PLANTAS Y POLINIZADORES: ¿SE DAN LAS 
CONDICIONES EN LOS ANDES CHILENOS? (Does pollinator- 
plant coevolution occur in the Chilean Andes?). Arroyo, 
M. T_. Kal in, Rozzi, jl., y Squeo, £. A., Fac. Ciencias,
U. de Chile y Fac. Ciencias, U. de La Serena.

La posibilidad de coevolución entre dos o más organis
mos con respecto a determinados caracteres, requiere 
que la interacción tenga cierta constancia temporal y 
espacial, que la selección ejercida por el conjunto de 
organismos no sea divergente, y que el valor de la 
interacción para el éxito reproductivo de estos organis
mos sea alto con respecto a otros factores que influyen 
en la evolución de los respectivos caracteres. Analiza
mos los niveles de dependencia entre especies de plantas 
y polinizadores en los Andes chilenos, y nos pregunta
mos si se dan las condiciones que posibilitarían la 
coevolución en este sistema.

Los órdenes de insectos polinizadores que visitan un 
mismo taxon cambian latitudinal y altitudinalmente, e 
inclusive entre laderas de distintas exposiciones. La 
variación en los polinizadores de cada taxa sigue la 
tendencia registrada al nivel de la comunidad total. A 
su vez, las especies de planta que visita un determina
do taxon de polinizador también varían espacialmente.
Una situación análoga occurre en la dimensión temporal. 
Por otro lado, una alta proporción de los taxa vegetales 
son visitados por diversos órdenes de insectos, e inver
samente cada taxon de polinizador visita un número 
apreciable de taxa vegetales.

La falta de constancia y especificidad en las 
relaciones planta-polinizador en los Andes chilenos 
sugiere que la coevolución estrecha es improbable, y 
enfatiza que el concepto de síndrome es inoperante. La 
situación en los Andes podría estar relacionada con las 
diferentes respuestas de la vegetación y los conjuntos 
de polinizadores a factores abióticos.

FONDECYT 1389 y DIB, U. de Chile N1755-8745 (MTKA).

LA COMPLEJA TRAMA DE INTERACCIONES BIOLOGICAS 
EN UNA COMUNIDAD INTERMAREAL DE CHILE CENTRAL. 
(The complex web of biological ínteractions in 
an intertidal marine community of Chile). 
Castilla J.C., Depto. de Biología Ambiental y 
de Poblaciones, Fac. de Ciencias Biológicas, 
P. Universidad Católica de Chile. (Patroci
nios j?. Jaksió).

Una comunidad biológica entendida como un 
grupo de especies o poblaciones que coexisten 
en un lugar particular y cuyos elementos es
tructurales involucran dos o más niveles enla
zados por relaciones tróficas encierra una com 
pieja trama de interacciones biológicas. Estas 
pueden darse en forma horizontal y vertical. 
En este trabajo la atención se focaliza en el 
último tipo de interacción y se presentan re
sultados que caracterizan efectos intertrófi
cos asociados con el mecanismo biológico de la 
depredación.

Los depredadores de alto nivel trófico que 
muestran "interacciones biológicas fuertes"son 
numerosos en el intermareal rocoso de Chile 
Central: Concholepas concholepas "loco"; He- 
liaster helianthus "sol de mar"; Acanthocyclus 
spp. Más aún, este sistema está sujeto cons
tantemente a la remoción selectiva y eficiente 
de algunas especies críticas (i.e. C_. concho- 
lepas ) por parte de los mariscadores de orilla. 
La aplicación del protocolo experimental con 
estos depredadores ha demostrado que no sólo 
es posible detectar y medir interacciones di
rectas de signo positivo o negativo, sino que 
además un sinnúmero de efectos indirectos, de 
cascadas o mutualistas en el sentido amplio. 
Esta compleja trama de interacciones biológi
cas es parcialmente responsable de los panora
mas comunitarios del intermareal rocoso de 
Chile Central.
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INTERACCIONES POSITIVAS EN ASOCIACIONES BIOLOGICAS DE 
HELMINTOS Y HUESPEDES EN TRAMAS TROFICAS. (Positive 
interactions in biological associations of helminths 
and hosts in food webs) . George-Nascimento, M . Area 
BIOTECMAR, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Sede Talcahuano.

Entre las interacciones interespecíficas, la depreda 
ción está casi ausente en las infracomunidades de hel 
mintos parásitos, que sin embargo, son transmitidos 
por las relaciones tróficas de sus huéspedes. Por 
esto, es que la competencia ha recibido mayor aten 
ción. Aquí reviso casos, condiciones y concepciones 
de mutualismo, directo o indirecto, entre helmintos, 
o entre huéspedes y helmintos. Se discute de la nece 
sidad de que para que la existencia de mutualismo 
entre huésped y helminto sea tal, éste no debe ser 
patógeno para el huésped. Los mejores candidatos 
para el mutualismo entre huéspedes y helmintos serían 
los macroparásitos y sus huéspedes definitivos. Un 
mecanismo serían los casos en que los huéspedes infec 
tados tienen su conducta alterada, lo que como presas 
los predispone a ser más fácilmente consumidos por 
alguno de sus huéspedes definitivos. Se explota las 
condiciones de un modelo experimental que permitiría 
discernir acerca de la existencia o no de mutualismo 
entre helmintos, sin embargo, la evidencia de terreno 
aún no colectada, seguramente revelará una baja preva 
lencia, debido a la frecuencia sobredispersión de las 
infrapoblaciones parasitarias que habitan en las po 
blaciones de huéspedes. En las tramas tróficas la 
co-transmisión de helmintos podría ser un mecanismo 
de mutualismo entre ellos.

Trabajo financiado por el Proyecto FONDECYT 1161/86.

DIGESTION POR PASTOREADORES ESTIMULA REPRODUC
CION EN MACROALGAS. (Digestión by grazers 
estimulates reproduction in macroalgae). 
Santelices, IJ. Depto. de Biología Ambiental y 
de Poblaciones, Fac. de Ciencias Biológicas, 
P. Universidad Católica de Chile.

A pesar que en plantas terrestres los fenó
menos de herbivoría pueden facilitar disper
sión de frutos y germinación de semilla, 
sólo recientemente se han descrito fenómenos 
análogos entre plantas marinas. Este trabajo 
hace un recuento de dichos hallazgos los que 
se iniciaron con observaciones de terreno y 
estudios experimentales de laboratorio orien
tados a medir la habilidad de macroalgas para 
sobrevivir digestión por herbívoros. Esta ca
pacidad ha emergido como una adaptación espe
cialmente común entre especies de algas con 
estrategias de vida oportunistas y que primero 
fue interpretada como mecanismo de escape a 
herbivoría especialmente importante a nivel de 
poblaciones. Estudios más recientes, sin em
bargo, están indicando que el paso de talos ve 
getativos de estas especies de algas a través 
del tracto digestivo de pastoreadores y su di
gestión incompleta estimula la transformación 
de células vegetativas en células reproducti
vas, capaces de fijarse sobre el sustrato y ge 
nerar nuevos individuos. Los resultados tam
bién indican notables diferencias en las capa 
cidades de distintos pastoreadores para gene
rar estas respuestas. Una comparación de es
tos hallazgos con fenómenos similares en am
bientes terrestres indica similitudes y dife
rencias importantes.

Trabajo financiado por Proyectos DIUC 67/87 y 
FONDECYT 1182

ECOLOGIA DEL MUTUALISMO: CONTEXTO TEORICO PARA EL ESTU
DIO DE LAS INTERACCIONES POSITIVAS EN COMUNIDADES. (Eco- 
logy of mutualism: theoretical context for the study of 
positive interactions in communities). Jaksic, F. Depto. 
de Biología Ambiental y de Poblaciones, Fac. de Ciencias 
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Ecología de Comunidades estudia las interacciones 
entre organismos simpátridos y los patrones de distribu
ción y abundancia que ellas generan. El marco conceptual 
está dominado por la Teoría de Competencia, con aportes 
de la embrionaria Teoría de Depredación. Ambos cuerpos 
teóricos estudian fenómenos antagónicos, en que una pobla 
ción se beneficia y la otra se perjudica. En este con
texto, la herbivoría y el parasitismo son interpretados 
como fenómenos en que los organismos interactuantes se 
antagonizan.

Sin embargo, existen situaciones que son mutuamente be 
neficiosas para los organismos interactuantes, por ejem
plo, la polinización mediada por animales. Algunos casos 
de nectarivoría, frugivoría, herbivoría y parasitismo se 
han interpretado como beneficiosos para ambas partes, o 
beneficiosos para una y neutros para la otra. El recono
cimiento de la competencia difusa, de la asimetría comp£ 
titiva y de la alternancia de presas ha llevado a recono 
cer que la combinatoria de interacciones individualmente 
negativas puede producir resultados positivos.

La facilitación de características de la historia devi 
da de un organismo por otro, se engloba en lo que podría 
denominarse "Ecología del Mutualismo". Dentro dé este 
contexto, el mutualismo puede descomponerse en directo e 
indirecto y pueden reconocerse distintas intensidades de 
acoplamiento co-evolutivo. En el sentido de mayor a me
nor grado de acoplamiento estos fenómenos son: mutuali¿ 
mo obligatorio, facultativo, comensalista, competitivo 
y trófico (estos dos últimos son mutualismos indirectos). 
En este simposio se expondrán las distintas formas de mi¿ 
tualismo, usando estudios de casos marinos y terrestres, 
botánicos y zoológicos, para ejemplificarlas.
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BIOLOGIA CELULAR DE LA REPRODUCCION

ETAPAS DE LAS INTERACCIONES GÁMETICAS QUE LLEVAN A LA FE 
CUNDACION. (Steps in gamete interactions leading to 
fertilization). Barros, C. Laboratorio de Embriología, 
Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica 
de Chile.
En la fecundación en mamíferos la primera asociación ga- 
mética que se establece es aquella entre el espermatozoo 
de y las células del cumulo oóforo, el cual aparentemen
te no es especie específica ni requiere de mediador algu 
no. La segunda se establece entre el espermatozoide y 
la zona pelúcida, asociación que en la mayor parte de 
las especies es especie específica. En esta asociación 
se establece primero lina unión débil, aparentemente no 
especie específico, y luego una unión mas fuerte, espe
cie específica. En esta unión se ha identificado un re
ceptor espermático a nivel de la zona pelúcida del ratón 
y el que es parte de la glicoproteína ZP3. En el esper
matozoide, esta unión se ha asociado a la presencia de 
una glicosiltransferasa presente en la membrana plasmáti^ 
ca que sobreyace al acrosoma y también a la acrosina, la 
que podría participar tanto en la unión como en la pene
tración del espermatozoide. El paso a través de la zona 
depende además de estas uniones del ángulo de asociación. 
Si es perpendicular a la superficie de la zona, la unión 
se establece pero la penetración se ve inhibida, en tan
to que si la asociación es a través de las caras planas 
del espermatozoide, se establece la asociación y la pene^ 
tración es exitosa. La asociación entre el espermatozoo 
de y la membrana plasmática no es especie-específica y 
se establece entre la microvellosidad y la membrana pla¿ 
mática que recubre el segmento ecuatorial o la región 
postacrosómica del espermatozoide. La decondensación de 
la cromatina espermática depende del estado del ciclo en 
que se encuentre el ovocito.
Esta actividad se ve afectada rápidamente con el enveje
cimiento del ovocito. Financiado por Grant DIUC 74/87 y 
Fundación Rockefeller GA PS 8710.

INTERACCION GAMETO EPIDIDIMARIA. MODIFICACIONES ULTRAES- 
TRUCTURALES DEL PLASMALEMA. {Interaction gamete- 
epididymis. Ultrastructural modification of the 
plasmamembrane). M. H. Burgos. IHEM. Facultad de Ciencias 
Médicas. UNC. CONICET. Mendoza. Argentina.
Durante el tránsito epididimario ocurren cambios en el 
plasmalema del espermatozoide que se relacionan con el 
proceso de maduración del mismo.
El estudio comparado en tres especies de roedores 
(hámster, cobayo, y Galea musteloides) nos ha revelado 
modificaciones comunes y diferencias.
En el caso del hamster se observa por criofractura la ap¿ 
rición transitoria de áreas de la membrana plasmática de 
aspecto cristalino hexagonal en la región principal del 
acrosoma, durante el tránsito por el cuerpo del epidídi- 
mo. Esta formación se desvanece al terminar su recorrido 
en la región caudal del mismo. Algo semejante ocurre en 
el cobayo con la diferencia que el aspecto hexagonal apa 
rece recién al terminar el tránsito epididamio en su re
gión caudal.
Si bien no se conoce la causa y función de estas áreas 
cristalinas hexagonales, en nuestras observaciones aparen 
temente estarían vinculadas a la adhesión de las cabezas 
de los espermatozoides cuando estas forman pilas (cobayo) 
o se conglomeran (hamster).
Otro cambio que es común a las tres especies lo constitu 
ye el aumento del número de partículas intramembranosas 
de 13 nm de diámetro en la región postacrosomal al fina
lizar el tránsito epididimario. Estas partículas proba
blemente estarían vinculadas a la incorporación de proteí_ 
ñas que intervendrían en el reconocimiento intergamético. 
El problema de como se incorporarían estas partículas al 
plasmalema como proteínas intrínsecas, pues están en la 
hemimembrana interna o fase P de la misma, encontraría 
una explicación en vina mayor fluidez de la membrana 
postacrosomal y en una aparente interacción de la misma 
con las esterocilias y con vesículas y gránulos secreta
dos por el epidídimo.

Coordinador: Claudio Barros

ftCANISMOS MXECLLARES DE LA MADURACION ESPERMATICA. (Molecular 
mechanisms of spenn maturation). Blaquier, J.A. Instituto de 
Biología y Medicina Experimental, Obligado 2490, I428 Buenos Aires, 
Argentina.
Los espermatozoides de mamíferos en su tránsito por el epidídimo 
sufren un proceso de nadir ación que les confiere su capacidad fecun
dante. Este proceso inclqye cabios tales como la adquisición de 
motilidad progresiva, el reconocimiento de la zona pelúcida (ZP) de 
su misma especie y la capacidad fecundarte.
La evidencia experimental existente establece la participación de 
productos secretorios andrógeno-dependientes del epidídimo en estos 
procesos. En la rata, se ha bloqueado la fecundación in vivo pre
incubando los espermatozoides con un anticuerpo contra una proteína 
de 37 kD que produce el epidídimo y se asocia a los espermatozoides. 
Así mismo, los espermatozoides inmadiros del hámster aumentan su 
capacidad de reconocer y unirse a la ZP homologa cuando son culti
vados con túbulos epididimarios estinulados por andrógenos. Este 
mismo resultado se obtuvo inciirando los espermatozoides inmadiros 
con preparaciones de proteínas epididimarias purificadas. Más aún, 
se conprobó que esta incubación amentaba significativamente la ca
pacidad fecundante de los espermatozoides iriradiros. De estas evi
dencias surgió como hipótesis que las proteínas secretorias del epi- 
dídimo participan en el desarrollo de un sitio específico de la 
marta-ana que sirve para reconocer su contraparte en la zona pelúcida 
homóloga.
Alguros resultados recientes permiten establecer la existencia de 
proteínas andrógeno-dependientes que se unen al espermatozoide y que 
se producen en la región del cuerpo del epidídimo hunano, lugar don
de primero aparece una pequeña población de espermatozoides fértiles. 
Un estudio ccnparativo de la localización y contenido de estos 
antigenos en los espermatozoides eyaculados de donantes fértiles y 
pacientes estériles sin causa aparente mostró que una sUbpoblación 
(40%) de los pacientes presentaba menor contenido y una localización 
de los antígenos si gnificat i várente diferente de los controles. Si 
postúlanos que los antigenos epididimarios del honbre juegan un 
papel similar al de los antígenos de rata y/o hámster, podemos 
sospechar una relación entre la esterilidad de estos pacientes y las 
anomalías encontradas. Financiados por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas de Argentina y por el grant H) 15920 de 
NICHD.

CARACTERIZACION DE LA MADURACION ESPERMATICA EN MAMIFE
ROS. (Characterization of spenn maturation in mamnals). 
Bustos-Obreqón, E . (Departamento de Biología Celular y 
Genética, Facultad de Medicina, Universidad de Chile).

Scai numerosos los cambios que el espermatozoide expe
rimenta a lo largo del tránsito epididimario en el pro
ceso de maduración espermática, indispensable para la 
adquisición de Xa capacidad fertilizante.
Nuestro grupo ha estudiado particularmente la conden

sación de la crcmatina, debida a la formación de enla
ces S-S, en animales estacionales. Asi se observa en po 
tros en periodo fuera de manta una hipe maduración nu
clear, con mayor resistencia a la decondensación por 
agentes reductores que en el potro en período reproduc
tivo. Muestran también diferencias significativas entre 
ambos períodos la concentración espermática y de ATP en 
semen, asi cano la motilidad objetiva y la vitalidad, 
las cuales se observan también en semen congelado. En 
anbas estaciones, la condensación nuclear, el movimien
to de traslación y la motilidad (objetiva y subjetiva) 
muestran una gradiente en ascenso desde cabeza del epi- 
didimo a deferente. La transición entre segmento proxi- 
mal y medio del epidídimo muestra maduración espermáti- 
ca en el potro. Esta en canbio se oarpletaría en la co
la del epididimo para el macho cabrío, asi ceno para el 
camero. En este última, hay una alta correlación entre 
tasa de preñez y descondensación inducida de la cremati 
na espermática. Experiencias con antiandrógenos en Oc- 
todon dequs muestran la dependencia de la maduración es 
permática de la estación reproductiva y las tasas circu 
lantes de testosterona.

(DIB # B-2685-8712; EtNDEEXT 509/87).
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MATRIZ EXTRACELULAR Y DIFERENCIACION CELULAR

MATRIZ EXTRACELULAR Y TUMORIGENESIS. (Extracellular 
matrix and tumorigenesis). Arias, J.L. Depto.Cs.Bioló
gicas Animales,Facultad de Cs.Veterinarias, Universidad 
de Chile.

En su acepción un tumor es el resultado de una 
inusual proliferación celular y generalmente consiste 
en una anormal asociación entre la población de 
células neoplásicas y las células normales del huésped. 
Parte importante del comportamiento biológico y 
patológico de diversos tumores puede ser explicado 
a través de los cambios en lá naturaleza, composición 
relativa y distribución de diversos componentes 
de la matriz extracelular (MEC) y sus interrelaciones 
con las células tumorales. Así, en el establecimiento 
espacial de un tumor influyen entre otras alteraciones 
fenotípicas de las células neoplásicas, la alteración 
de la adhesión intercelular y un selectivo aumento 
de la fijación a componentes específicos de las 
membranas básales (ej. fibronectina, 1aminina). 
Más aún, se ha demostrado que algunas modificaciones 
en la expresión gènica de las células del tumor 
pueden relacionarse con alteraciones en la naturaleza 
y composición relativa de algunos componentes de 
la MEC generadas tanto por las células normales 
del tumor en respuesta a la presencia de las células 
neoplásicas o por éstas per se.

Por otra parte, el desarrollo de un tumor metastà
tico consiste en la migración a distancia de algunas 
células neoplásicas a través de distintos compartimien
tos tisulares especialmente abundantes en MEC hasta al
canzar su sitio blanco de la metástasis. Asi se 
ha propuesto que la secuencia de eventos repetitivos 
que ocurren durante la invasión tumoral se pueden 
caracterizar en tres etapas principales,a saber : a)adhe
sión de las células neoplásicas a la MEC, b)secreción 
por parte de las diferentes células del tumor de 
enzimas proteolíticas, c) locamoción dirigida de 
las células neoplásicas a través de la MEC modificada.

COHPOIEITES DE LAS RATRICEB EXTRACELULARES DEL TESTICULO: CAPACIDAD 
ARTIIEIICA Y PAPEL El LA OIFEREICIACIOR CELULAR. (Couponanta of tht 
•xtractllular aatrlcas of tha tootU: Antigonie capacity and rolo 
on eollular difforontlation). PonduchU, 6., luatiq, L. Contro do 
Invootigacionoa oa Reproducción, Facultad do Nodlcina, Universidad 
do Buonos Air««, Argentina.

La inportancia do la aatrfz oxtracolular cono un coapononto oson 
d a l  para la función nomai do las cllulas ha sido rscientononto ro 
conocida. En ol caso dol testículo las cllulas poritubularos y las 
cllulas do Sortoli intorvionon cooporativanonts on la síntesis do 
los distintos conponontos do la natrlz oxtracolular: fibronectina, 
proteegllcanos, colágeno tipo I y IV y laainlna. Estas sustancias 
son depositadas cono fibrillas oxtraeolularos o fornendo parto do 
una estructura eonploja cono la nonbrana basai del tùbulo sonnife
ro. Dicha natrlz oxtracolular intervendría cono reguladora en ol 
proceso do diferonciaciln do la ellula do Sortoli o indirectauonto, 
on si nomai funcionaaiento de las cllulas geminóles (Hadley y 
col., 1965; Tung y Fritz, 1986). En efecto, se ha doaostrado, in 
vitro, que las cllulas de Sertoli y las cllulas gemínales silo se 
diferencian si son cultivadas sobro una natrlz oxtracolular coaple- 
ta.

En relación a la capacidad antiglnica de los coaponentos de la 
■atrlz oxtracolular, henos estudiado los efectos inducidos en ol 
testículo de la rata por la innunizaeiln activa con lanlnina (Lan) 
proveniente de un tunor aurino y con una fracción (D-STBN) aislada 
de la nenbrana basai del testículo de la rata que posee deteruinan- 
tes antiglnieos eoaunes con Lan. Ratas inaunizadas con Loa o con D- 
STBN on presencia do adyuvante de Freund conpleto y Bordateli« 
Portussis cono coadyuvante desarrollaron lesiones testiculares en 
el 62% y 57% de los aninales, respectivanente. En sobos casos las 
lesiones se caracterizaron por la presencia de aóltiples focos de 
tóbulos con distinto grado de doseanación del epitelio geminai y/o 
atrofia tubular, vacuolizaciÓn del citoplasna de la ellula de Sor
toli y altoraeiones de la pared tubular. Una respuesta de innunidad 
hunoral y celular a Lan fue detectada en el 100% de los aninales 
innunizados con Laninina.

Coordinador: Nibaldo Inestrosa

LA MATRIZ EXTRACELULAR Y LAS FIBRAS DEL SISTEMA 
ELASTICO. (The Extracellular Matrix and the Fi- 
bers of the Elastic System). Cotta-Pereira, G. 
Instituto de Anatomía y Embriología, Universi
dad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

La matriz extracelular (MEC) es un complejo 
morfofuncional de varios grupos de macromolécu 
las que desempeñan un papel importante en la 
sustentación mecánica y en el intercambio de nu 
trientes y catabolitos entre células y sangre. 
Las principales macromoléculas presentes en la 
MEC son los colágenos, las glicoproteínas, los 
proteoglicanes y las elastinas.

Estas substancias muestran diferentes nive
les de organización. Los colágenos forman una 
familia de polipéptidos que exhiben la capaci - 
dad de asociarse formando estructuras filamento 
sas. Las glicoproteínas y proteoglicanes son im 
portantes elementos de unión entre los consti - 
tuyentes fibrosos y las células, y actúan tanto 
en el reconocimiento celular como en los proce
sos de destrucción y reparación de tejidos.

Finalmente existe el llamado sistema de fi - 
bras elásticas, en el cual las moléculas de 
elastina soluble se asocian a través de uniones 
entrecruzadas dando origen a la elastina inso
luble, las cuales, a su vez se unen a microfi- 
brillas de aspecto tubular para formar las fi- 
bras del sistema elástico, las que incluyen las 
fibras oxitalánicas, las fibras elaunínicas y 
las fibras elásticas. En general se puede decir 
que el sistema de fibras elásticas, junto a las 
de colágeno confiere a la base estructural a 
cada tejido.

LA MATRIZ EXTRACELULAR Y EL NACIMIENTO DE UNA 
NUEVA ERA. (The Extracellular Matrix and the 
Birth of a New Era). Inestrosa, N.C. Unidad de 
Neurobiología Molecular, Depto. Biología Celu
lar, P. Universidad Católica de Chile, Santiago

La importancia de la matriz extracelular 
(MEC) para el crecimiento celular y la diferen
ciación ir i viv o , ha existido por décadas en los 
campos de la embriología y biología del desarro 
lio, sin embargo y aún cuando se sabe que la 
MEC contiene señales que dirigen la diferencia
ción, el progreso en el estudio de su influen - 
cia ha sido impedido hasta muy recientemente, 
por su complejidad química y' la insolubilidad 
generada por el excesivo entrecruzamiento entre 
sus componentes.

El renacimiento del interés en la biología 
de la MEC es en parte un reflejo de los desarro 
líos técnicos y teóricos en biología celular y 
molecular, los que han permitido analizar meca
nismos moleculares que modulan la expresión gé- 
nica de las células.

Entre los elementos importantes a considerar 
están los siguientes: (1 ) la composición de la 
MEC que rodea a las células depende del tipo 
celular, del grado de diferenciación celular y 
de las células que se encuentren en el microam- 
biente próximo. (2) los elementos de la MEC se 
comunican con el citoesqueleto celular a través 
de interacciones de transmembrana que involucran 
a receptores celulares específicos llamadas 
Integrinas y (3) la multiplicidad de funciones 
que puede ejercer la MEC, estaría dada no sólo 
por la variedad de moléculas que la componen, 
sino que también por las características de 
éstas, incluyendo el estar formadas por m ú l t i 
ples dominios, como en el caso de fibronectina, 
donde coexisten más de 5 dominios globulares 
diferentes.
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ROL DE MATRIZ EXTRACELIJLAR EN HEMATOPOYESIS. (Extra - 
cellular matrix and hemopoiesis). Minguell, J.J., 
Fernández,M., Tetas,M. y Barahona C. Unidad de 
Biología Celular. INTA. Universidad de Chile.

El espacio hematopoyético en la médula ósea, 
es un complejo sistema celular que define una verdade
ra arquitectura conformada por células hematopoyeticas 
y células de estroma. Ambas problaciones tienen 
un origen clonal diferente y mecanismos propios 
de regulación.

Los componentes de matriz extracelular (ME) 
generados en el espacio hematopoyético por las 
células de estroma se organizan en una matriz extra
celular "hematocompetente", con lo cual el proceso 
hematopoyético recién es capaz de iniciarse. La 
génesis de la ME no parece ser un proceso tipo
"todo o nada", sino que es un delicado proceso 
en el cual las células productoras de biomoléculas 
de ME están finamente reguladas. Asi, es posible 
sintetizar el tipo de moléculas de matriz adecuadas 
para compensar los requerimientos locales en el
tiempo y el espacio relacionado con migración,
proliferación y diferenciación celular.

La contribución particular de cada fenotipo 
de estroma en la síntesis de elementos de ME está
sólo parcialmente aclarado. Asi, se conoce que
fibroblastos producen colágeno I y III, fibronectina 
y varios tipos de GAGs. Células endoteliales prodücen 
colágeno IV y V, heparan sulfato, ácido hialurónico 
y condroitin sulfato. La contribución de adipocitos 
y macrofagos como componentes de estroma a la forma
ción de compuestos de ME no se conoce.

A pesar de la enorme información que hay
sobre el proceso hematopoyético y su regulación,no 
se conoce cual es la "composición" de la ME que permi
ta la expresión activa y completa de la hematopoyesis 
normal ni en enfermedades hematológicas.
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PROLIFERACION CELULAR

EL CICLO NUCLEOLAR EN EL CICLO PROLIFERATE CELULAR 
(Nucleolar cycle in the cell proliferation cycle), 
Giménez-Martín, Q,; Giménez Abián, M.I.j Giménez 
Abián, y,F, y De la Torre, C, Instituto de Biología 
Celular (CIB) Velázquez 144-28006, Madrid, España.

El nucleólo presenta durante el ciclo celular un 
ciclo propio diferenciable de los clásicos G1-S-G2-M 
del ciclo nuclear que básicamente puede dividirse en:
a) Desorganización nucleolar - b) No visible como ma
terial organizado — c) Reorganización nucleolar o nu- 
cleologénesis y d) Nuoleólo organizado o maduro. Es
tos períodos pueden contrastarse con los estadios del 
ciclo nuclear y establecerse una correlación entre un 
ciclo y otro. En general, la coincidencia morfológica 
entre ambos ciclos existe a nivel de los pasos Profa- 
se-Metafase y Desorganización-No visible y a esos ni
veles pueden establecerse sus relaciones hacia atrás 
y hacia adelante de ambos ciclos, las cuales son di
ferentes conforme el tipo celular en ciclo prolifera- 
tivo de que se trate.

La medida cuantitativa de las diferentes fases del 
ciclo nucleolar ha permitido mediante marcado celular 
utilización de inhibidores específicos e isótopos ra
diactivos analizar la actividad del nucleólo durante 
el ciclo celular, el desarrollo de sus componentes fi 
brilar y granular y los factores que intervienen du
rante el proceso de nucleologénesis, tales como, los 
cuerpos prenucleolares y la biosíntesis de RNA de en
cendido del proceso.

El estudio mediante células multinucleadas hetero- 
ploides ha permitido el señalar al cromosoma con or
ganizador nucleolar como un elemento imprescindible 
para la iniciación de los períodos replicativos y mi- 
tóticos
Comisión Asesora Investigación Científica España y 
Convenio U. de Chile - C.S.I.C., España.

EXPRESION GENICA I CONDENSACION DE LA CROMATINA DURAN 
TE LA MITOSIS (Gene expression and chromatin condensa 
tion during aitosie) Smm.J..Mergudich.D.v Levton.C. 
Dpto.Biol.Cel.y Gen.Fac.Medicina,Universidad de Chile,

El inicio de la aitosie está marcada por un incre- 
aento significativo del grado de condensación de la 
cromatina. Esta condensación es inducida por un fac
tor proteico, el cual se haya sólo en células en mit¿ 
ais.
Nuestro interés se ha centrado en estudiar,desde un 

punto de vista citológico,si la condensación de la 
cromatina que ocurre durante la mitosis depende de e¿ 
presión de genes particulares durante esta etapa del 
ciclo. Hemos utilizado como material biológico célu
las meristemáticas de rafees adventicias de A.cepa L. 
obtenidas por un cultivo hidropónico de bulbos.

El tratamiento de células en profase con mi inhibi
dor de síntesis de proteínas(cicloheximida 1 ug/ml) o 
bien mediante la utilización de una metodología que 
altera la expresión gènica como es la irradiación con 
luz de 313 nm de células en profase con genoma bromo- 
sustituí do, impide el paso de las células a metafase e 
inducen decondensación de la cromatina.

Tratamientos similares efectuados en células meris
temáticas acumuladas en metafase por acción de colchi 
cina(0.05£) induce decondensación de los cromosomas y 
formación de núcleos de restitución,cuya forma refle
ja la distribución que tenían los cromosomas durante 
la metafase colchicinada.

Los resultados sugieren que durante la mitosis se 
expresarían genes que inducen y mantienen la condensa 
ción cromosómica. La alteración de la expresión de e¿ 
tos genes antes del desensamblaje de la envoltura nu
clear provoca un retorno de las células a G^. fe cam
bio si esta se lleva a cabo después que la envoltura 
nuclear se ha desensamblado,induce la formación de ná 
eleos de restitución.
Proyectos B-2365/8613 y B-2365/8723 D.I.B.,U.de Chile 
Convenio Universidad de Chile- C.S.I.C., España.

Coordinador: Norbel Galanti

IHDUCCION DIFERENCIAL DE SINTESIS DE DHA-MITOSIS T 
CRECIMIENTO EN CELULAS ACIBARES DE PAROTIDAS. 
(Differential induotion of DNA synthesis-mitosis and 
oell grovth in perotid acin&r oells).
López Solía, R.O., González, M.J., Alliende, C. y 
Díaz, H. Dpto. de Biología Celular y Genética, fe- 
cuitad de Medicina, Universidad de Chile.

La oonoepción del ciclo proliferativo como compues
to por un ciclo de orecimiento y otro que incluye la 
síntesis de DNA y la mitosis ha sido fundamentada re
cientemente por la implementaoión de modelos de estu
dio en que ambas respuestas celulares pueden ser di
sociadas. fe ratones, la administración intraperito- 
neal de isoproterenol induce proliferación oelular en 
las glándulas parótidas, situación que ha permitido 
correlacionar diversos procesos celulares y molecula
res a tal respuesta. En este modelo, la inducción di
ferencial de la respuesta de síntesis de DNA-mitosis 
vs la respuesta de crecimiento, ba sido abordada re
cientemente. Por una parte, en condiciones de estimu
lación crónica se obtiene inducción de síntesis de 
DNA-mitosis y crecimiento oelular durante 3 días y 
sólo de crecimiento celular en los 7 días siguientes. 
Por otra parte, al evaluar la acción de diversos aná
logos estructurales de isoproterenol se ha logrado 
establecer que algunos de ellos inducen preferente
mente síntesis de DNA-mitosis o orecimiento celular, 
fe estas condioiones de disociación experimental ha 
sido posible vincular algunos procesos metabólicos 
particularmente a la respuesta de síntesis de DNA- 
mitosis (desialilación de la membrana plasmática ) y 
otros a la de creoimiento celular (síntesis de nuevos 
polipéptidos).
Proyecto DIB B-2366, Universidad de Chile.

REDUCCION UNIVALENTE DEL OXIGENO Y ESTRES OXIDA 
TIVO CELULAR (Univalent reduction of oxygen and 
cellular oxidative atrasa)• Vidala.L.A. § Fer
nández. V . Unidad da Bioquímica, Depto. Cien- 
olas Biológicas, Pacultad da Medicina-División 
Occidanta, Universidad da Chila.

La estructura orbitalaria dal 0^ indica la 
presencia da 2 alactronaa (a) desapareados an 
al nival más ex tamo, con al mismo spin. Los pro 
eaaot da reducción dal 0« s# anfrantan a 2 ti
pos da restricciones: a)restricción da spin por 
la cual al agenta reductor debe proveer de un 
par da a eon apin paralelo pera llenar los aspa 
oios orbitalarioa vacantes,y b)restriceión ter
modinámica da la primara reducción univalente 
del O. para formar 0,f. En aistamaa biológicos, 
sin embargo, astas restricciones pueden ser so
brepasadas ya asa por la interacción del 0. con 
otros centros paramagnéticos con a desapareados 
(hierro,cobra), mediante la participación da en 
simas que provean da un microambiente adecuado 
para la interacción de los intermediarios,o am
bos. Da asta manara aa posible que el 02 eea re, 
duoido en procesos da transferencia da 4,2 ó 1a 
con producción de H.O, especies radicalarias 
(o/ y NO*) y peróxidos (H_0_). Si bien es ciar 
tonque la oólula posas mecanismos de protección 
antioxidante de tipo químico y ensimátioo, un 
deabalance entre estos factores y la producción 
da agentas prooxidantes es capas da desencade
nar un astrós oxidativo que puede tener deletó- 
reaa consecuencias para ella (Sias,B.,Oxidative 
Stress,Acadamic Press,1985). Estudios da nues
tro grupo han evidenciado tal dasbalanca asocia 
do a la toxicidad de xenobióticoa (atanol,linda 
no), altaracionaa hormonales (hipertiroidismo), 
y bajo la influencia da la polución atmosférica 
particulada o da condicionas da isquemia/reper- 
fusiÓn da Órganos (Financiado por D.T.I.,U. de 
Chile (B-1860) y FONDECYT (8/1987)).
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EXCITADOS EN LA CELULA

Simposio

EFECTO DE LA PRESION PARCIAL DE OXIGENO SOBRE LA ACTIVI
DAD CITOCRQMO OXIDASICA DE CELULAS TUMORALES. (Effect of 
oxygen partial pressure on cytochrome oxidase activity 
of tumor cells). Ferreira, J. y Reynafarje, B. Departa
mento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile y Johns Hopkins Medical School, Baltimore, USA.

La mayor parte de nuestro actual conocimiento sobre 
la respiración celular se deriva de experimentos reali
zados en condiciones de un ambiente de alta tensión de 
02, en que la velocidad de respiración sigue una cinéti
ca de orden cero con respecto a la 02 . Este diseño ex
perimental no es necesariamente análogo a la situación 
fisiológica, donde el 02 se equilibra a una P02 muy baja 
en el microambiente tisular y la 02 intracelular no es 
uniforme, aun en condiciones de reposo. Se dispone de 
muy poca información del efecto de la 02 sobre la velo
cidad de respiración celular dentro del rango de 02 que 
existe en estas condiciones; ademas, se ha supuesto que 
la citocromo oxidasa está virtualmente saturada con 02 
en el tejido intacto.

Nuestros estudios realizados en células intactas, 
mitocondrias y mitoplastos de tumores escíticos de Ehr- 
lich y AS30-D, sometidas inicialmente a un ambiente an- 
aeróbico y usando un electrodo de alta sensibilidad y 
velocidad de respuesta, sugieren que: 1) La velocidad de 
consumo de 02 presenta 3 fases cinéticamente diferentes: 
una primera fase muy rápida, pero de corta duración; una 
fase posterior más lenta, de mayor duración y aparente
mente lineal, y una tercera fase que precede al restable
cimiento de la anaerobiosis. 2) La velocidad de consuno 
de 02 y la duración de cada fase son dependientes de la 
02 y del estado redox de la citocromo oxidasa. 3) Para 

un mismo sustrato, cada fase presenta una estequiometría 
H+-/0 diferente. 4) No existe una correlación entre la 
velocidad de libereción de H+ y la velocidad de trans
porte de electrones ni entre la velocidad de formación 
del potencial de membrana y la velocidad de expulsión de 
H+.
Financiado por Fogarty Fundation N°TW03573

PRODUCCION DE ESTADOS EXCITADOS EN SISTEMAS 
BIOLOGICOS (Generation of excitad «tatos in 
biological systems). Lieei.B.A. Departamento 
de Química, Facultad de Ciencia, Universidad 
de Santiago de Chile.

La generación de estados excitados en sil 
temas biológicos está asociada tanto a proce
sos normales como patológicos. Estos estados 
excitados pueden ser producidos en procesos 
químicos y ensimáticos o por absorción directa 
de radiación. La producción de estos estados 
genera especies de alta reactividad que pueden 
ser usadas como mecanismos de defensa (fagoci
tosis), terapia selectiva (fototerapia de turne 
res), o, en situaciones no deseables, da ori-*~ 
gen a procesos de oxidación, inactivación de 
enzimas o ataque a DMA.

On uso particular de procesos que produ
cen especies electrónicamente excitadas es la 
lipoperoxidación. La producción de estas espe
cies puede ser evaluada a travÓs de la lumini¿ 
cencia emitida por los sistemas biológicos. En 
este proceso se producen oxígeno singlóte (ca
racterizado por su emisión I.R.) y especies 
que emiten en la región del visible (posible
mente carbonilos excitados). El mecanismo de 
formación de estos óltimos compuestos todavía 
no ha sido aclarado, pero posiblemente involu
cra la ruptura de intermediarios del tipo di- 
oxetano.

Coordinador: Luis Videla
ACTIVIDAD PROLIFERATIVA DE LAS CELOLAS TRANSFORMADAS. 
MEMBRANA PLASMATICA T NUCLEO COMO ORCANELOS BLANCO DE 
PROTEINAS TRANSFORMANTES (Proliferative activity of 
transformed, cells. Plasma membrana and nucleus, tar
gets for transforming proteins). Santos. M.; Carmona. 
M.T.; Arenas. C.P.i Ordenes. Q.E. Depto. Biol. Cel. 
y Genética, Facultad Medicina, Universidad de Chile.

La transformación celular, independientemente del 
agente transformante, parece ser el resultado de efejs 
tos complementarios en membrana plasmática y núcleo 
celular. La acción particular de proteínas transfor
mantes o agentes químicos, en cada compartimiento sub 
celular determinaría las características proliferati— 
vas de las células transformadas.

La transformación celular inducida por el virus SV- 
40 depende de la funcionalidad del antigeno tumoral 
mayor (ag-T), que se localiza en el núcleo y membrana 
plasmática de las células transformadas por este vi
rus. La presencia del ag-T en la superficie celular 
se correlaciona con una alta actividad proliferativa. 
Lo mismo ocurre con el patrón de distribución intra
nuclear del ag-T. Este es heterogéneo en las células 
de cultivos en activa proliferación y es homogéneo en 
cultivos con baja actividad proliferativa, en los que 
la síntesis de SNA está inhibida y en las células re
cién originadas en una mitosis. Estudios realizados 
con células transformadas por SV40 con mutaciones ter 
mosensibles confirman que tanto la presencia del ag-T 
en la superficie celular como la distribución del ag- 
T nuclear se correlacionan con la actividad prolifeiu 
tiva, siendo independiente del fenotipo transformado. 
Por lo tanto, el ag-T nuclear y de membrana plasmáti
ca parecen tenér un rol en el control de la prolifeja 
ción de las células transformadas por SV40 y la ac
ción conjunta de ambos podría determinar la manten
ción de las mismas en continua proliferación.

Proyectos : Fondecyt Nos. 1137/85 y 447/87) D.I.B., 
Universidad de Chile B—2366.
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Coordinador. Enrique Jaimovich

Simposio
MENSAJEROS INTRACELULARES Y FUNCION CELULAR

MODULACION DE PROTEINA KINASA C POR ACIL-COENZIMOS 
A. (Acyl-Coenzyme A modulation of protein kinase 
C). Bronfman.M.t Morales.M.N., Hidalgo,P., Loyola,
G.. y Orellana.A. Departamento de Biología Celu
lar, Facultad de Ciencias Biológicas, P.Universi
dad Católica de Chile.

La activación de la via de transducción de señales 
del fosfatidil inositol polifosfato por diversos 
agonistas, produce hidrólisis de estos fosfollpidos, 
generando inositol polifosfatos y un diglicérido 
(DAG). De los inositoles polifosfatos, el más estu
diado es el inositol trifosfato, cuyo rol primario 
serla de estimular la salida de Ca** desde sus re
servas intracelulares. El DAG generado, es también 
un mensajero intracelular, cuya acción se lleva a 
efecto a través de una proteina kinasa dependiente 
de fosfollpidos y de Ca++,la proteina kinasa C (pkC).
El rol fisiológico de esta kinasa se hizo aparente 
al descubrirse que el DAG estimula su actividad al 
reducir su dependencia por Ca* * y fosfollpidos. Ade
más de su rol en regulación celular, la pkC ha sido 
implicada en tunorigénesis al observarse que esta 
proteina es el receptor de los ésteres de forból, 
reconocidos promotores de cancerinogénesis.

Aparte del DAG, nada se sabe acerca de otros posi
bles factores regulatorios endógenos de la activi
dad de pkC. Recientes resultados de nuestro labora
torio muestran que concentraciones fisiológicas de 
acil-Coenzimos A de ácidos grasos de cadena larga y 
media son capaces de modular la actividad de pkC 
in  v i t r o . En esta presentación, se discutirán las 
características de esta modulación asi como las im
plicaciones del fenómeno en el efecto tianorigénico 
de drogas capaces de formar acil-Coenzimos A no na
turales in  v ivo .

(Financiado por DIUC 82/86)

REGULACION DEL METABOLISMO DE FOSFOLIPIDOS EN 
CELULAS DE GLOMERULOSA ADRENAL DURANTE LA AC
CION DE ANGIOTENSINA II (All) Y ACTH. (Regula
tion of phospholipid metabolism in adrenal glo- 
merulosa cells during the action of angiotensin 
II and ACTH). Foster, R., Oberhäuser, E., Thie- 
lemann, L. y Farese, R« Departamentos de Fisio- 
logía y Biofísica y Medicina Experimental,Facul_ 
tad de Medicina, Universidad de Chile y Univer- 
sity of South Florida College of Medicine.
La hidrólisis del fosfatidilinosotol¿,5bisfos- 
fato(PIP2) mediada por la enzima fosfolipasa C, 
generando inositoltrisfosfato (IP-) y diacil- 
glicerol (DAG) parece ser la etapa inicial que 
acopla al receptor activado con la secuencia de 
eventos que controlan la síntesis de aldostero- 
na. La evidencia experimental disponible sugie
re que la acción de All está temporalmente in
tegrada por dos ramas del sistema mensajero- 
Ca: la rama Ca-calmodulina y la rama proteina- 
quinasa C. Este modelo propone que IPo movili
za Ca de reservorios no mitocondriales, inici
ando la respuesta secretiva, proceso que es 
independiente de Ca externo y la activación de 
la proteinaquinasa C por DAG da cuenta de la 
fase sostenida durante la acción hormonal. Pre
sentaremos evidencia experimental que 1) Se re
quiere de Ca externo para la formación de IPo# 
DAG y secreción de aldosterona. A concentracio
nes de 0,1 uM o menos All no produce aumento 
en IP^y elevando la concentración de Ca externo 
a 50 uM o más, la respuesta es totalmete recu
perada y 2) Tanto All como ACTH, la que no tie
ne efecto en la formación de polifosfoinosito
les estimulan la síntesis de novo de diacilgli- 
cerol sugiriendo la presencia de un mecanismo 
bajo control hormonal aun no considerado.

TRANSDUCCION DE SEÑALES EN EL ÜOCITO DE 
ANFIBIO. (Signal transduction in the amphi- 
bian oocyte.) Connelly, C . , Departamento de 
Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Chile.

La inducción de la maduración meiótica 
de los oocitos de anfibio es un complejo pro
ceso en que la membrana celular transduce 
señales hormonales externas generando segun
dos mensajeros que afectan diversos procesos 
metabólicos. En nuestro laboratorio se ha 
estudiado en profundidad la regulación de los 
niveles intracelulares de cAMP por medio de 
la adenilil ciclasa y las fosfodi esterases de 
nucleótidos cíclicos. Mas recientemente hemos 
iniciado un estudio sobre algunas de las 
enzimas que participan en el metabolismo de 
los fosfatidi1inositoles. Se ha estudiado y 
caracterizado la actividad de la fosfatidil- 
inositol quinase de estas células, observán
dose una notoria activación por poliaminas y 
polilisina y una inhibición por 2,3 difosfato- 
glicerato y por heparina. Las poliaminas y 
polilisina también afectan la actividad de 
proteínas quinases presentes en las membra
nas. Estas enzimas pueden ser solubilizadas 
manteniendo su sensibilidad a la estimulación 
por polilisina.

La proteína codificada por el oncogen 
de Kirstein-ras contiene una secuencia rica 
en lisinas en su terminal carboxilico. La 
microinjección de proteína ras produce 
maduración meiótica de los oocitos por medio 
de un mecanismo aparentemente diferente al de 
la inducción gatillada por progesterona.

[Trabajo apoyado por el DIB, Universidad de 
Chile, FONDECYT, y The Council for Tobacco 
Research.3

POSIBLE PARTICIPACION DE INOSITOL TRIFOSFATO EN 
ACOPLAMIENTO EXCITACION CONTRACCION (Poesible 
rol of inositol trisphoephata in escitation-con> 
traction coupling). C. Hidalgo.H.A. Carrasco,C, 
Rolas y B. Jaimovich. Centro de Estudios Clentl 
ficos de Santiago y Depto. de Fisiología 7 Bio
física, Facultad de Medicina, U. de Chile, San
tiago, Chile.

Un requisito para postular un rol del laosi^ 
tol trisfosfato (IP3) como un mensajero químico 
en el acoplamiento excitación-contracción en 
músculo esquelético es la presencia, en la mem
brana de los tóbulos transversales (T-T), de 
las quinasas que forman foafatidilinositol 4- 
fosfato (PIP) 7 fosfatidilinositol 4,5 bifosfa- 
to (PIP2), que son los precursores del IP*. He
nos encontrado que membranas de T-T, purifica
das de mdsculo esquelético de anfibio, tienen 
las quinasas que forman PIP y PJP2 (Km para ATP 
•0.1 mM). Las cantidades de PIP2 formadas son 
suficientes para producir niveles de IP3 de ha¿ 
ta lOmM en el espacio de la triada (suponiando 
100Z hidrólisis). Ambas quinasas son reguladas 
por calcio en el rango fisiológico; al subir la 
concentración de caleio de 10“ 'M a 10~5M se ob
serva un aumento de 4 veces en la síntesis de 
PIP2» y un 50Z de disminución en PIP.

En paralelo, mediciones directas del efecto 
de IP3 sobre la liberación de calcio en fibras 
de mésenlo esquelético de anfibio, permeabilixa 
das en forma mecánica, indican que este compues^ 
to produce liberación rápida de calcio.

In conjunto, estos resultados apoyan la hi
pótesis que IP3 podría ser el mensajero químico 
responsable del proceso de acoplamiento excita
ción-contracción en másculo esquelético.

Financiado por NIH Grants RL 23007 GM 35961 
MDA,DIB 2149 y 2193, FONDECYT Y the Tinker Foundation Inc.
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EL ION CALCIO COMO MENSAJERO INTRACELULAR: UNA VISION

INTE0RATIYA DE LA HOMEOSTASIS CELULAR. (The calcium messenger 
system: An integral view of cellu lar honeostasis). Maruaic. E.T 

Departamento de Fisiología y  Biofísica, Facultad dB Medicina, 

Universidad de Chile.
Los diversos aspectos involucrados en la  función del ión Ce como 

mensajero intracelular han demostrado ser más complejos que el sistema 

del AM P cíclico tanto por la  forma dB transducclón de loa cambios de 

concentración de Ce que son más variadas que la  del AM Pc, oomo por su  

metabolismo celular. E l propósito de esta presentación es desarrollar un 

esquema de operación del sistema mensajero de Ca, basado en datos 
propios y  de la lite ratu ra  Particular énfasis se pondrá en el 

metabolismo celular del Ca, utilizando como modelo experimental las 

células aisladas de la zona glomerulosa de la  glándula adrenal de bovino. 
Estas células son especialmente sensibles al ion Ca como mensajero 

intracelular, dado que su  principal agonista, la angtotenslno II,  no 

estim ula la  adanil ciclasa, pero s i  activa la  fasfolipasa C y  las enzimas 

regulddas par Ca. La angiotensina 11 regula la  secreción de aldosterona de 
la s células de glomerulosa por mecanismos dependíante de Ca, en el que 

participan el Ca proveniente del espacio extracelular y  el liberado dB 
depósitos intracelulares por acción del IP3. S i se activa la  entrada de Ca 

con el ionoforo A 2 3 18 7  se obtiene un aumento parcial da la 

esteroidogenesis, probablemente v ia  activación de calmoduiina S i se 

emplean bloqueadores de canales de Ca dependiente de voltage la  respuesta
secretagoga es menor en presencia de angiotensina II. Estudios recientes

de Lobo y  M arusic  han demostrado que la angiotensina II depolarfza las 

células de glomerulosa por un mecanismo no conocido que produce una 

disminución de la  permeabilidad al potasio. S in  embargo, a pesar de 

ex istir un aumento en la  entrada de Ce voltage-dependiente, el calcio 

total celular dism inuye significativamente durante la  acción de 

angiotensina sugiriendo una activa participación de los mecanismos de 

salida de Ca, lo s que comprendan el tntarcamblador Na/Ca y  la 

Ca-ATPasa. Estos mecanismos son de especial importancia para la 

sobrevida célular tomando en cuenta la  realidad que enfrenten las células 

de ex istir  en un medio hostil - r ic o  en calcio- y  por lo tanto en el 
continuo peligro de la intoxicación celular por este ión, el que no 

obstante tiene un Importante rol en el acoplamiento estim ulo-respuesta

ACOPLAMIENTO EXCITACION-CONTRACCION EN MUSCULO 
DE CRUSTACEO. (E-C coupling in crustacean 
muse le) . S a n a r ,  V . , Rojas.E. , Carrasco, M.A. 
y Luxoro,in Lab. Fisiol. Óel. , Üniv. 3e Chile 
y LaF.Téll. Riol., NIADDK, NIH, USA.

A diferencia del músculo esquelético, el de 
crustáceo requiere de la entrada de Ca+Z para 
contraerse. El Ca+Z que entra no actúa, en su 
mayor parte, directamente en la troponina, ya 
que 2mM tetracaina inhibe la contracciún de fi_ 
bras musculares enteras y no la afecta en fi
bras rasgadas, en donde una solución de Ca 
con pCa 5.2 puede actuar directamente, Experi
mentos electrofisiolúgicos demuestran que este 
efecto inhibidor tampoco está en la membrana.

Siguiendo a Vergara y col. y a Volpe et al. 
hemos demostrado que aplicaciones intracelula
res de IP3 (0.2 - 8 nmol) inducen tensiones fi_ 
Biológicas (máx. 1.6 kg/cmZ ). Ademas, con icue 
riña demostramos que esas dosis de IP3 liberan 
Ca+Z de depósitos sarcoplasmúticos compatible 
con la8 tensiones generadas. Con inositol tri- 
tiado hemos demostrado la presencia del siste
ma que genera IP3 (PI, PIP y PIP2). En presen
cia de tetracaina se acumula PI y PIP, lo que 
sugiere inhibición de la síntesis de IP3 . Con
secuentemente, fibras musculares enteras blo
queadas por tetracaina responden 100Z a la es
timulación por IP3 . Datos preliminares mues
tran que la formación de IP3 se dobla al ele
var el Ca+Z de pCa 7 a pCa 6 .

Lo anterior es compatible con la hipótesis 
de que el Ca+Z que entra activa la foafodies- 
terasa que hidroliza el PIP2 , generando IP3 . 
No se excluye la participación de otroa meca
nismos (Ca+ * libera Ca+Z y acción directa).

ACTIVACION DEL CICLO DEL FOSFATIDILINOSITOL EN 
MEDULA RENAL DE RATA POR AGONISTA V2 DE LA VA- 
SOPRESINA.(Phosphatidylinositol cycle activa
tion by Vo agonist of vasopressin in rat kid
ney medulla). Oberhauser E . Thielemann L. Fos
ter R. Silva P .Departamento de Medicina Expe
rimental, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile y Ch. A. Dana Research Institute,Hárvard 
Thorndike Laboratory,Beth Israel Hospital. ”
La vasopresina (VP) actúa en el túbulo colec
tor aumentando la permeabilidad al agua,y en 
asa ascendente de Henle incrementando la reab
sorción de Cl", generando AMPc a través de re
ceptores V2. En células intersticiales medula- 
resactiva el ciclo del fosfatidilinositol est¿ 
mulando la fosfolipasa C,por receptores V^.aco 
piando la respuesta mediada por CaZ+en la pro” 
ducción de prostaglandina E2. El Li+, que de- 
pleta los fosfatidilinositoles al bloquear la 
D-yL-inositol-1fosfato-fl>sfatasa, y los amino- 
glicósidos, que inactivan la fosfolipasa C, in 
sensibilizan al túbulo colector al efecto hi- 
drqosmótico de la VP.fisto, y la dependencia de 
Ca^ de la acción de agonistas V2, permite pen 
sar que éstos puedan modificar el ciclo del 
fosfatidilinositol.
Homogenizados de médula renal de rata incuba
dos con ortofosfato-P^2 muestran rápida incor
poración del p32principalmente en ácido fosfa- 
tídico (PA) 50?,fosfatidilinositol-i-monofosfa 
to (PIP) 5-10?, fosfatidil-á,5-bisfosfato(PIP2l 
10-20?, y, más lentamente, en fosfatidilinosi
tol (pl) menos de 5?. La adición de Tdesamino- 
D-argmina8-vasopresina, agonista V2 predomi
nante, (35-75 nM) aumentó rápidamente, relativo 
a controles, la incorporación de p32 en pa de 
2 a 5 veces, en PIP Y PIP2  de 1.5 a 2 veces,y 
en 1 a 3 horas acentuadamente en PI: más de 10 
veces.

LACTOSENESIS Y NUCLE0TID0S CICLICOS (Lactogenesis and 
Cyclic Nucleotides).

Sapag-Hagar, M. Depto. de Bioquímica y Biología Molecu
lar, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Uni
versidad de Chile.

La accién opuesta del AMP cíclico (cAMP) y 
del GMP cíclico (cGMP) en la glándula mamaria contribuye 
a modular el balance entre proliferación y diferencia - 
cién celular asi como la lactogénesis. El nivel alto 
del cAMP antes del parto constituye un regulador negati
vo para la bioslntesis y secreción de los componentes de 
la leche, las que se estimularían con la calda del cAMP 
después del parto. Contribuye a ello la activación de 
la cAMP-fosfodiesterasa (PD), por el elevado nivel de 
calmodulina-Ca en la lactancia, al aumentar la eficien
cia catalítica (Vmáx./Km) de la enzima para el cAMP y 
disminuirla para el cGMP. La PD actuarla como un "tam- 
pón" del cAMP intracelular en la lactancia, impidiendo 
el aumento de este represor evocado por agentes adrenér- 
gicos u otros.

Las células epiteliales secretoras mamarlas 
presentan receptores /3-adrenérgicos, funcionalmente 
acoplados mediante una protelna Gs estimuladora a la 
adenilato ciclasa, los cuales son heterólogamente regu
lados por hormonas. Asi, su capacidad de producir cAMP 
con diferentes efectores (isoproterenol, toxina del có
lera, fluoruro, forskolin) disminuye significativamente 
en el hipotiroidismo experimental mientras que la hidro- 
cortisona potencia, tanto "in vivo" como "in vitro", la 
producción de cAMP a nivel basal, favoreciendo la forma
ción o el acoplamiento de un complejo de alta afinidad.

También el factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) participarla en la regulación de la producción de 
cAMP, pues la sialoadenectomía pregestacional hace dis
minuir la capacidad de respuesta /3 - adrenérgica en cer 
ca de un 70?.

(Proyecto DIB B 2116 - 8733)
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MOOULACiON DE CANALES IONICOS EN LA CELULA CROMAFINA 
DE BOVINO. (Modulation of ion channels in the bovine 
chromaffin cell). Stutzin, A.. Poli and, H. B. y 
Rojas, E. Depto. de Hedí ciña Experimental, Facultad 
de Medicina, U. de Chile y Laboratory of Cell Biology 
and Genética, NIDOK, NIH, Bethesda, MD. USA.

A pesar de un significativo número de trabajos 
realizados en el campo de la secreción celular, se 
desconoce en gran parte el rol de los canales iónicos 
en la regulación y modulación de este proceso.

Es un hecho establecido que las células crcmafines 
de bovino secretan catecolaminas en respuesta a la 
estimulación con acetiIcolina. Nicotina, pero no 
muscarina es también capaz de inducir secreción. Sin 
embargo, la atropina, un inhibidor de los receptores 
muscarlnicos, reduce la secreción inducida por 
acetiIcolina. El objetivo de este trabajo fue 
investigar posibles cambios en la actividad de los 
canales iónicos en la membrana de la célula crcmafln 
en respuesta a la activación de los receptores 
muscarlnicos.

Usando la técnica de registro de canal único se 
identificó una conductancia de potasio con las 
cararacterl st i cas de un rectificador anómalo de 178 
pS en condiciones fisiológicas. La muscarina (1-10 
uM) aifnentó la probabilidad de apertura del canal a 
cada voltaje. Los histogramas de tiempo abierto 
pudieron ser ajustados con una función biexponencial, 
lo que implica la existencia de al menos dos estados 
abiertos. La muscarina prolongó solamente la 
constante de tiempo más lenta, siendo su efecto 
bloqueado específicamente por pirenzepina, un 
bloquedor del receptor muscarlnico M1, pero no por 
galantina, un bloque ador del receptor M2. Por lo 
tanto, muscarina puede potenciar pero no inducir la 
secreción de catecolaminas gatiliada por acetiIcolina 
en células crcmafines de bovino.

REGULACION DE CANALES IONIOS POR IN06ITOL(1,4,5)- 
TRISF06FATO Y SU ROL EN EL ACOPLAMIENTO EXCITACION 
CONTRACCION. (Reguiation of ion channeis by insP3 and 
theír role ¡n EC coupiing). Benjamín Suárez , centro 
de Estudios Científicos de Santiago y Depto. 
Fisiología y Biofísica, Fac. Medicina, u. de Chile.

El mecanismo de acoplamiento que transduce la 
despolar¡zacion de los túbuios transversales (TT) en 
liberación de calcio desde el retículo sarcopiasmá
tico (RS) es una pregunta crucial de la fisiología 
muscular aún no resuelta. Vergara y cois. (1) han 
propuesto que inositol (1,4,5)-trisfosfato (insP3), 
seria el agonista interno liberado desde el sistema 
TT en músculo esquelético que actuarla a nivel de la 
triada activando la salida de Ca desde el RS. 
Recientemente, se ha demostrado que insP3 produce 
contracturas en fibras musculares, activa la 
liberación de Ca desde vesículas aisladas de RS y su 
concentración aumenta por estimulación electrice. 
Ademas, es un hecho establecido que insP3 activa la 
movilización de calcio desde organeios intraceluiares 
en varios procesos celulares (2).

En este trabajo se discuten las propiedades y el 
rol posible de canales de calcio activados por tnsP3 
incorporados en Oi capas planas de fosfollpidos desde 
vesículas aisladas de RS de rana y conejo altamente 
purificadas, un tipo de canal de calcio de alta 
conductancia (112 p6 con 50 mM Ca transí es activado 
por concentraciones mi cromo lares de insP3. La 
activación se expresó como un aumento dependiente de 
la concentración del tiempo fraccional abierto del 
canal (Po) sin modificación de la conductancia de 
canal único. Estos resultados apoyan el rol propuesto 
de insP3 como agonista interno de la liberación de 
calcio del RS.

(1) vergara y cois. PNAS 82, 6352 (1986).
(2) Berridge k irvine, Nature 312. 315 (1984). 

Financiado por Proyecto FGNDECYT 598, NIH Grant 
GM35981, MOA Grant, OiB 2(23.
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Coordinador: Julio Vásquez

El Cultivo de Peces en Chile (The fish culture in Chile) 

Silva, A.

Departamento de Acuacultura, Facultad de Ciencias del 
Mar Universidad del Norte, Sede Coquimbo.

Se hace una breve reseña histórica que consi
dera los inicios de la piscicultura en Chile, sus obje
tivos primarios su desarrollo y su extensión en el país.

Se entrega a continuación una visión sobre el 
estado actual de la piscicultura la cual está basada ex 
elusivamente en el cultivo de especies salmonídeas dado 
el alto valor que esta especie alcanza en el mercado in 
ternacional. ”

Se exponen algunos antecedentes tecnológicos 
sobre las piscicultura que actualmente operan además de 
resultodos y perspectivas de los proyectos desarrollados 
o en desarrollo con otras especies potencialmente inte
resantes.

Se llama la atención sobre los riesgos de de
pendencia y otros que actualmente sufre la principal ac 
tividad de cultivo de peces desarrollada en el país.

Se enfatiza la necesidad de fomentar la acti
vidad de piscicultura mediante la acción mancomunada de 
Gobierno, Universidades y Privados, tendiente a enfocar 
la atención o mediono plazo en aquellas especies autóc
tonas potencialmente cultivables y atrayentes al merca
do externo e interno.

CAPTACION MASIVA DE SEMILLA DE OSTION DEL NORTE 
Argopecten purpuratus, LAMARCK, 1819 EN AMBIENTE 
NATURAL. EN BAHIA TONGOY,IV REGION,CHILE (Capture of 
natural seed of the scallop Argopecten purpuratus 
in Tongoy Bay, Región IV, chile). Féreira, l .,
Miañes, J. y Akaboshi, S. Departamento de Acua- 
cuitura, Facultad Ciencias del Mar, Universidad del 
Norte, Sede Coquimbo.
El ostión del norte (Argopecten purpuratus) se encuen 
tra a lo largo de la costa chilena entre Arica y Val
paraíso a una profundidad que varía de 1 a kO mts. en 
fondos de arena, grava y conchilla. Preferentemente 
su distribución se restringue a bahías protegidas.

Las técnicas de cultivo del ostión del norte se basan 
en la tecnología empleada para-el ostión japonés( Pa- 
tinopecten yessoensis), siendo Japón actualmente l_i_ 
der mundial de producción de ostiones.

Para desarrollar en Chile esta actividad productiva , 
es necesario investigar y promover las siembras de se 
millas con el propósito de mantención, recuperación o 
creación de bancos naturales, además de investigar las 
diferentes etapas del cultivo. La semilla puede ser 
obtenida a través de colectores artificiales coloca - 
dos en el mar o producidos en los hatcheries. La Un_i_ 
versidad del Norte ha intentado con éxito el desarro
llo de estas líneas de producción.

La captación de san!lia de ostión del norte en el am 
biente natural en Bahía Tongoy se lleva a cabo de 1981 
Realizándose estudios básicos que permitieron determi 
nar períodos de desove, requerimientos de fijación , 
presencia y comportamiento post-larval, fecha de ins
talación y cosecha de colectores y traslado de semi - 
lias a cultivo intermedio y posteriormente a cultivo 
f i n a l .

CULTIVO DE MOLUSCOS. (Mollusks Culture). ILLANES,J.E 
Departamento de Acuacultura, Facultad de Ciencias del 
Mar, Universidad del Norte, Sede Coquimbo 
Para muchas personas, el cultivo de moluscos represen
ta un concepto novedoso, sin embargo, el cultivo 
de ostras ya se practicaba en Japón en el año 2000 
AC y por. los romanos en el año 100 AC. Con tan
largo historial, se podría suponer que la tecnología 
en cultivo de moluscos se encuentra avanzada, pero 
no es así, aún queda por hacer para lograr que 
los cultivos marinos alcancen el sitial que les 
corresponde en la producción de alimento para el 
consumo de la humanidad.
El éxito de los cultivos de moluscos en la actuali
dad, se encuentra restringido a los estuarios y 
a la línea costera, descartándose las aguas profundas 
oceánicas. De esta forma, las técnicas conocidas 
de * acuacultura se limitan a una pequeña franja 
del inmenso potencial que representan los océanos.
Los niveles de producción alcanzados con la tecnolo
gía de cultivo de moluscos es altamente variable 
y depende de la especie utilizada y de la productivi
dad primaria de las aguas. De este modo, los mayores 
rendimientos se consiguen con animales herbívoros, 
como los moluscos bivalvos. Cultivos de ostras
y choritos, por ejemplo, han producido desde 4 
a 240 toneladas de moluscos por hectárea, dependiendo 
de la tecnología empleada.
En Chile, los cultivos de moluscos se inician en 
la década del 40 en la zona de Chiloé, en estableci
mientos estatales. Posteriormente éstos estableci
mientos fueron traspasados a particulares, pero 
debido principalmente a problemas de mercado para 
las especies involucradas, la actividad decayó. 
En la actualidad, los cultivos de moluscos han 
renacido, especialmente en la zona norte, donde 
se trabaja con especies de alto interés comercial.

CULTIVO DE CRUSTACEOS. (Crustacean Culture). Meruane J. 
Departamento de Acuacultura, Facultad de Ciencias del 
Mar, Universidad del Norte, Sede Coquimbo.
El cultivo de crustáceos es una actividad ampliamente 
difundida en diversos países del mundo, especialmente 
en aquellos de climas tropicales y templados. 
Sin duda alguna, los camarones son los que marchan 
a la vanguardia y varias son las especies que actual
mente están siendo sometidas a explotación. Entre 
las principales familias están los penéidos y palaemó- 
nidos que corresponden a camarones marinos y de 
agua dulce respectivamente. De los penéidos cultiva
dos los más importantes son: Penaeus japonicus,
P. vannamei, P. stylirostris, P. monodon, P. merguien- 
sis, P. californiensis, etc., y de la familia de 
los palaemónidos, Macrobrachium rosenbergii, el 
"camarón gigante de Asia" que es intensamente cultiva
do en diferentes lugares del mundo con resultados 
económicamente ventajosos.
Seguramente entre los crustáceos las más conocidas 
y más altamente estimadas sean las "langostas" 
(Homarus spp., Jasus spp, Panulirus spp) y esfuerzos 
para cultivarlas, especialmente en USA y Europa 
han sido hechos desde 1860.
A pesar de que las langostas siguen siendo delicade
ces en todo el mundo, éstas se han encontrado con 
su contraparte de agua dulce (Crayfishes) que pertene
cen a la familia Astacidae y que comprenden a más 
de 300 especies distribuidas en todo el mundo con 
la sóla excepción de Africa. Los más entusiastas 
consumidores de las "langostas de agua dulce" son 
probablemente los franceses y granjas de éstas 
han estado en operación desde 1880.
Aunque casi todas las más grandes especies de jaibas 
(Braquiuros) son comestibles, las que habitualmente, se 
encuentran en el comercio son miembros de tres 
familias: Portunidae, Xanthidae y Cancridae. En
años recientes la sobrepesca de jaibas ha motivado 
la creación de algunos Centros para el cultivo 
de estas especies.
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CULTIVO MASIVO DE MOLUSCOS BASADO EN HATCHERY. 
(Hatchery based mass molluscan culture). DiSalvo 
L.H. Depto. de Acuacultura, Facultad de Ciencias 
del Mar, Universidad del Norte, Sede Coquimbo.

La manipulación artificial de los ciclos de vida 
de moluscos de alto valor comercial, en sistemas 
de "hatchery", tiene gran interés para el desarrollo 
futuro de cultivos marinos. La mantención de una 
alta tasa de sobrevivencia de millares de propagólos 
reproductivos en el laboratorio, seguida por una 
producción masiva de adultos en el mar ha sido 
un triunfo del método científico. A pesar de la 
magnitud de este triunfo, su aplicación práctica 
depende de factores biológicos, medios ambientales 
y socioeconómicos. Las condiciones que en Chile 
favorecen este desarrollo incluyen, alta productivi
dad primaria, aguas libres de contaminación y un 
costo laboral favorable. En la actualidad se produ
cen millones de semillas de Ostra del Pacífico 
(Crassostrea gigas) en condiciones controladas.
A medida que se reúnen suficientes datos básicos, 
es muy probable que especies nativas como Argopecten 
purpuratus y Tiostrea chilena alcancen niveles de 
producción semejantes al de la Ostra del pacifico.
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INJURIA TISULAR E INFLAMACION, ACCION DE ANTAGONISTAS 

Y ANTIINFLAMATORIOS

LOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES EN EL CCN 
TROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN ODONTOLOGIA. 
(Nonsteroidal anti-inflairanatory drugs in the 
control of postoperative pain in Dentistry).Dr. 
Fernando Gallardo R. Facultad de Medicina, Dep. 
de Farmacología, Universidad de Chile.

El dolor postoperatorio, consecutivo a 
intervenciones quirúrgicas en la cavidad bucal 
es uno de los modelos mSs utilizados para de - 
terminar la actividad analgésica de diversos 
medicamentos en clínica. Entre las ventajas 
que presenta el modelo mencionado se incluyen:
1) Es una intervención muy común, que se efec
túa en individuos jóvenes, ambulatorios. 2) Los 
pacientes habitualmente no se encuentran bajo 
tratamiento médico con otros medicamentos.3)Se 
precisa de un corto período de tiempo para ob
tener una muestra significativa de pacientes.
4) El modelo ha demostrado su sensibilidad en 
muchos trabajos efectuados.

Utilizando el modelo descrito, se presen 
tarán diversos resultados obtenidos con el uso 
de antiinflamatorios no esteroidales (deriva - 
dos propiónicos, fenamatos) en pacientes odon
tológicos con dolor postoperatorio consecutivo 
a la cirugía periodontal (cirugía mucogingival) 
o cirugía oral (exodoncia de piezas dentarias 
incluidas).

INCREMENTO DEL DAÑO INFLAMATORIO INICIAL POR 
MEDIADORES ENDOGENOS.(Increase of initial in
flammatory damage by endogenous mediators) 
Manclnelli.S. .déla Fuente.G ..Germanv.A..P into. 
JJ. .Merchant.J. y Acuña.J . Opto de Cs. Fisiol. 
Fac. Cs. Biol, y Rec. Nat. U. de Concepción.

La acción de una injuria sobre un tejido pue
de inducir una respuesta inflamatoria que tien 
de a intensificarse en las primeras 48 hrs. de 
evolución.Esta forma de desarrollo, se compre^ 
de fácilemnte si la acción de la noxa persiste, 
como sucede en las infecciones; sin embargo, 
lo mismo se observa en casos de injurias de 
corta duración como traumatismos y quemaduras. 
Esto último nos permite reconocer que en el 
proceso inflamatorio participan mediadores en
dógenos, cuyo efecto se suma al daño tisular 
inicial o primario.

Ejemplos de Injuria secundaria son frecuen
tes, es especial cuando en el proceso inflama
torio se producen posteriormente zonas de is
quemia transitoria, con liberación de radica
les libres derivados del oxigeno,via xantino- 
oxidasa. El uso preventivo de alopurinol, al 
bloquear dicha enzima disminuye significativa
mente el edema post-quirúrgico. Resultados si
milares se obtienen en casos de quemaduras ex
perimentales pequeñas, donde el alopurinol 
también atenúa el daño tisular adicional o 
secundario.

Los mecanismos fislopatologlcos que determi
nan la isquemia transitoria pueden ser difereji 
tes, asi por ejemplo la compresión vascular por 
exudado juega un rol fundamental en casos de 
edema traumático, en tanto que en la quemadu
ra, los cambios intravasculares parecen ser 
más importantes en la formación de radicales 
libres. Proyecto 21.11.05 Dir. Invest. U. de C.

Coordinador: Norma Martin

ROL DE LAS PROSTAGLANDINAS Y LOS LEUCOTRIENOS EN EL PRO 
CESO INFLAMATORIO.(Role of prostaglandins and leuko- 
trienes in thè inf lananatory process). M. Guivernau. Depto. 
Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Las prostaglandinas (PG) que se sintetizan a partir 
del ácido araquidónico liberado desde los fosfolípidos 
de la membrana celular por acción de la fosfolipasa A2, 
desempeñan un rol clave en la inflamación, puesto que 
no solo actúan como mediadores en la etapa tardía de la 
fase vascular del proceso inflamatorio, sino que también 
como moduladores de las acciones producidas por los o- 
tros mediadores. En efecto, la PGE2 y la PGI2 o prosta- 
ciclina, además de aumentar la permeabilidad vascular e 
inducir edema y dolor por si mismas, también potencian 
el edema producido por la histamina y serotonina y sen
sibilizan los receptores nociceptivos a la accién hiper 
algésica de la bradicinina. Él leucotrieno B4 (LTB4), o 
tro derivado del ácido araquidonico, constituye el más 
potente agente quimiotáctico endògeno, siendo responsa
ble en parte de la migración y acumulación de leucoci - 
tos polimorfonucleares en el sitio inflamado observado 
en la fase celular. El LTB4 también aumenta la permea
bilidad vascular, constituyendo de esta forma el primer 
mediador inflamatorio capaz de participar tanto en la 
fase vascular como en la celular de la inflamación. Los 
fármacos antiinflamatorios no esteroidales deben en par 
te sus acciones antiinflamatoria, analgésica y antipire 
tica a la capacidad que tienen de bloquear la enzima ci_ 
clooxigenasa responsable de la síntesis de prostaglandá 
ñas. Algunas de las reacciones adversas producidas por 
estos fármacos también se relacionan con este último e- 
fecto: la inhibición de la agregación plaquetaria se de 
be al bloqueo de la síntesis de tromboxano A2 en las pie 
quetas; la irritación gástrica producida por algunos de 
ellos se debe a la inhibición de PG citoprotectoras en 
la mucosa gástrica; la nefritis analgésica producida 
por otros se debe a la inhibición de PG renales (PGI2), 
responsables de mantener el flujo sanguíneo a ese nivel.

MENSAJEROS QUIMICOS Y MODULADORES DE LA RESPUESTA INFLA- 
MATORIA (Chemical messengers and modulators of 
inflammatory response).
N.Martln: Depto. Ciencias Fisiológicas.Fac.Cs.Biol. y de 
Recursos Naturales.Universidad de Concepción.

El gran número de mediadores liberados, factores acti
vados y elementos celulares móvil izados,son hechos co
nocidos y de creciente complejidad en el proceso infla - 
matorio agudo.

Evidencias experimentales señalan la existencia de di
versos mecanismos moduladores de la respuesta inflamato 
ria.En efecto, en el edema inducido por carragenina en 
la rata, la liberación de catecolaminas desde las glándi¿ 
las suprarrenales por el stress inflamatorio,reduce pa - 
ralelamente los niveles de histamina y serotonina(5-HT), 
no sólo en el sitio de la noxa, sino en el peritoneo.Es
te efecto inhibitorio puede ejercerse parcialmente a tra_ 
vés de receptores beta adrenérgieos,presentes en los mas^ 
tocitos.con activación de la adenilato ciclasa.Otros ago 
nistas endógenos de esta enzima,que pueden estar presen
tes en el proceso inflamatorio,como la adenosina y la 
PGE.que incrementan los niveles del AMPcIclico.son capa- 
ces^de inhibir la liberación de histamina y regular los 
mecanismos inflamatorios dependientes de los basófilos. 
Por otra parte,la misma histamina,puede reducir la libe
ración de enzimas lisosomales desde los granulocitos.e - 
fecto que corre paralelo con la activación de receptores
H.y el incremento de AMPcíclico (Busse y Sosman). 
^Recientemente hemos establecido que la naloxona en do
sis bajas,100 y 200 ug in situ.es capaz de reducir el e- 
dema y la hiperalgesia inducida por carragenina, mien - 
tras a dosis mayores y por via sistèmica,estos efectos 
difieren significativamente.Estas y otras observaciones 
nos han llevado a proponer la presencia de receptores o- 
piáceos periféricos capaces de ser activados por encefa- 
linas endógenas,liberadas en el proceso inflamatorio.

Proyecto 20.33.20.Dirección de Investigación.Universidad 
de Concepción.
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RADICALES LIBRES DESOVADOS EEL OXIGENO E INJURIA TISULAR 
(Oxygen-derived free radicals and tissue injury) • Ward,P 
H., Moreno,M., Gunther,B., y Vivaldi,E. Depto. de Cien- 
cias Fisiológicas. Facultad de Ciencias Biológicas y de 
Recursos Naturales. Universidad de Concepción.

Múltiples y variados agentes injuriantes determinan a 
nivel tisular procesos patológicos fundamentales (PPF)ta 
les como: inflamación, infección, tumores y necrosis. To 
dos estos procesos al injuriar a las células dan origen 
a manifestaciones generales (fiebre, leucocitosis y alte 
raciones enzimáticas). El diagnóstico diferencial de los 
PPF se sustenta en el examen clínico y en la especifici
dad de las alteraciones locales (biópsia).

El proceso inflamatorio, tanto en la respuesta aguda 
cano crónica, se caracteriza por alteraciones vasculares 
y celulares. En la respuesta aguda adquieren especial 
sgnificancia el aunento de la permeabilidad vascular y 
los procesos de fagocitosis; la crónica se caracteriza 
por la proliferación del tejido conectivo, el acúmulo de 
leucocitos moncnucleares, y la respuesta inmune.

Los oxidantes derivados del oxígeno (radical superóxi 
do, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, ión hipo- 
clorito y oxígeno singlete) han adquirido gran relevan
cia en la patogenia de procesos consecuentes a: isquemia 
quemadura, inflamación, endotcxemia, sepsis, hemorragia, 
y alteraciones vasculares conducentes a aterosclerosis. 
Estos agentes se generan principalmente par dos mecanis- 
moss: 1) por leucocitos activados en el foco inflamato
rio (oxygen burst), y 2) durante la reperfusión de Órga
nos sometidos previamente a isquemia. En esta última si
tuación se genera xantino axidasa a partir de la xantino 
dehidrogenasa durante el periodo de isquemia.

Ultimamente se ha concedido especial inportancia a la 
interrelación entre los eventos consecuentes a isquemia- 
reperfusión y el proceso inflamatorio y a las alteracio
nes vasculares del proceso inflamatorio relacionadas con 
la persistencia de la isquemia tisular.

Proyecto PONDECYT N°0059/1987.



R 160 Simposio
NEUROPEPTIDOS

INTERACCIONES FUNCIDNAIES ENTRE SISTEMAS NEURONALES 
AMINOACIDICDS DE TIPO EXCITATORY) Y NEURONAS PEPTIDER- 
GICAS EN SNC DE MAMIFEROS. (Functional interactions 
between excitatory amino acid- and neuropeptide-contain
ing neuronal systems in the brain). Bustos, G. Labora
torio de Farmacología-Bioquímica, Facultad de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile, Santiago.
Estudios realizados los últimos 8 años, coincida! en el 
saitido de que aminoácidos, cano el glutamato (GLU) y 
aspartato (ASP), constituyen los principales neurotrans- 
misores (NT) químicos a nivel de sinapsis excitatorias 
ai el SNC de mamíferos. El GLU y ASP ejercen su función 
NT al actuar, sobre 3 subtipos de receptores, clasifica
dos como receptor a quisqualate (Q), kainato (K) y N-me- 
til-D-aspartato (NM)A). los receptores Q y K median des 
polarizaciones rápidas inducidas por influjo de Na+ . La 
activación de receptores M O A  evocan respuestas a nivel 
post-sinóptico solo en condiciones de despolarización 
neuronal, permitiendo influjos masivos de Na+ y Ca¿+, y 
produciendo así una notable "amplificación" de la res
puesta neuroexcitatoria, inducida previ anente por receg 
tores Q y K. Estos receptores juegan, aparentemente, 
una importante función en menoría y aprendizaje, epilep 
sia y desórdeies neurodegenerativos, en el cerebro.
Estudios neuroanatómicos realizados con metodología de 
unión de radioligandos a receptores, con marcadores pre 
sinápticos como el D-ASP-H3 y con técnicas inmunológi- 
cas, han sixninistrado evidencia sobre la existencia en 
el SNC de discretos sistemas neuronal es que almacenan y 
liberan aminoácidos excitatorios. Particulazmeite inte
resante es la existencia de sistenas cortico-corticales 
y cort ico-fugales tanto en regiones límbicas cano extra
piramidales del cerebro. Tal localización anatómica plan 
tea la interesante posibilidad de que la expresión fun
cional de las vías aminoacídicas excitatorias esté modu
lada por interacciones químicas con nunerosos neuropép- 
tidos existentes ai esas regiones cerebrales.

CDLECISTOQUININA Y DOPÍMINA CEMO MODEIO DE INTERACCIO
NES ENTRE NEURONAS PEPTIDERGICAS Y MDNDÍMINERGICAS EN 
EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. (Cholecystokinin and dopa- 
mine as a model of interactions between peptidergic and 
monoaminergic neurons in the central nervous systan. 
CVslinq, K . y Sierralta, J . Lab. Farmacología Bioquími
ca, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Ca
tólica de Chile.

La colecistoquinina (CCK) es un pitido muy abundante 
en él sistema nervioso central de mamíferos. La presen 
cia de altas concentraciones de CCK en zonas ricas en 
dopamina (DA) oemo el núcleo accumbens y él cuerpo es
triado ha despertado macho interés por conocer las posi 
bles interacciones funcionales entre estos dos sistemas 
neuronales.

Existen claras diferencias anatómicas en la distribu
ción de CCK y DA en los núcleos mencionados. CCK y DA 
oolocalizan en aproximadamente 70% de los terminales do 
paminérgioos al núcleo accumbens posterior. Sin embar
go, en la parte anterior del núcleo accumbens y en el 
cuerpo estriado estas dos sustancias neuroactivas se 
encuentran en distintos terminales. Esto sugiere la 
posibilidad de interacciones funcionales difereites en
tre CCK y DA en los distintos núcleos.

Se discutirán las complejas y a veces controvertidas in 
teracciones descritas a nivel de la liberación de CCK 
y DA en estas áreas y las posibles razones que podrían 
ayudar a explicar estas aparentes discrepancias.

Financiado por proyecto DIUC 203/86.

Coordinador: Sergio Mora

PCUPEPTIDOS DE AOCICN DIURETICA NMRIURETICA. * 
(Polipeptides of diuretic and natriuretic action)
Cencha,J. Departamento de Ciencias Fisiológicas.Facul
tad de Ciencias Biológicas y Recursos Naturales. Uni
versidad de Concepción.

Se han descrito acciones de diferentes extractos 
de órganos que se caracterizan por producir diuresis 
y natriuresis y que se inactivan por agentes proteolí- 
tioos. Cano ejenplos de tales extractos se consideran 
los obtenidos de hipotálamo, hígado, plasna sanguíneo, 
orina y los obtenidos de aurículas de mamíferos. El tra
bajo con estos últimos ha dado lugar a la separación de 
polipéptidos puros con notable acción diurética natriu- 
rética. Algunos de ellos ya han sido sintetizados y es
tán a la venta oon diferentes nombres oano Atricpeptin 
I, II y III. Se ha descrito la acción de Atricpeptin 
III a nivel renal, vascular, intestinal, etc. Se ha a- 
fixmado que estos polipéptidos atriales no producen in
hibición del transporte iónico en contraposición a sus
tancias derivadas del plasma, orina o hipotálamo que 
se caracterizan por bloquear la AlPasa Na+-K+ y a tra
vés de este mecaniano actuar cano natriuréticos. El gru 
po de Fisiología ha separado una fracción de un extrac
to de aurícula de bovino que posee intensa acción diu
rética natriurética y que actúa inhibiendo el transpor
te iónico en piel de batracio y traquea de perro. Pro
duce además relajación en arteria carótida contraída 
ccn noradrenalina y relajación en intestino de rata 
caitraído con carbaool. Todos estos efectos son diferen 
tes a los producidos por Atricpeptin III.

* Proyecto 20.33.30. Dirección de Investigación.
Universidad de CcnoepciÓn.

EXPRESION GENICA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA 
II CEREBRAL. (Gene expression of brain angioten 
sin II receptor). Inestrosa, N.C., Kaltwasser ,G~. 
y Cross, D. Unidad de Neurobiología Molecular, 
Depto. Biología Celular, P. Universidad Católi
ca de Chile, Santiago.

El estudio de los receptores de angiotensina 
II (R A T ) cerebrales es un paso importante en la 
comprensión de los elementos que medían los efec 
tos centrales del octapéptido angiotensina II. 
Entre estos efectos se destacan, la estimulación 
de centros nerviosos que controlan la sed, el 
apetito por la sal, la liberación de vasopresi- 
na y el aumento de la actividad simpática. Sin 
embargo y debido a la compleja organización y 
tamaño pequeño de las neuronas involucradas, la 
caracterización de los RAT ha sido difícil.

Por esta razón hemos decidido transplantar 
los RAT desde su sitio de origen (cerebro de ra 
ta) a una célula que permita su estudio farma - 
cológico (el oocito de Xenopus laevis), median
te la microinyección de RNA mensajeros cerebra
les. La expresión de los RAT se ha evaluado mi 
diendo los cambios en el potencial de membrana 
de oocitos inyectados en presencia de concentra
ciones crecientes de Angiojensiga II y su inhi
bición por saralas^n y Sar Leu0 AT II.

Los RNA poli(A) que dirigen la expresión de 
los RAT presentan un tamaño aproximado de 4 ki- 
lobases, lo que permite sintetizar un receptor 
de 160.000 daltons.

Estamos iniciando el clonamiento de un cDNA 
del RAT en el vector pUC19 utilizando como en
sayo la técnica de hibridización selectiva y la 
expresión del mRNA de 4 kb en oocitos.

Financiado por FONDECYT 706/87 y DIÜC 77/86.
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¿ES LHRH UN MODULADOR DE LA ACTIVIDAD DOPAMINERGICA EN 
EL CEREBRO DE LA RATA ? ( Is LHRH a modulator of brain 
dopaminergic activity in the rat ? ). Mora.S. , Díaz- 
Véliz, G . y Belmar,J. Departamento Preclloicas, TJTvT- 
siOn Ciencias Médicas Oriente, Facultad de Medicina , 
Universidad de Chile.Laboratorio de Farmacología Bio
química, Facultad de Ciencias Biológicas Pontificia U- 
niversidad Católica de Chile.

El condicionamiento de avitación activa es conside
rado un modelo apropiado para evaluar la actividad de 
drogas que bloquean la transmisión dopaminérgica cere
bral de la rata. A través de la aplicación de este mo
delo pretendemos demostrar que LHRH desempeña un rol 
modulador sobre la actividad de dicho neurotrasmisor . 
Las evidencias son las siguientes:

1. - La inyección subcutánea o intracerebroventricu- 
lar de LHRH inhibe la adquisición de respuestas condi
cionadas.

2. - El sitio más sensible a la acción de LHRH es el 
núcleo caudado, estructura rica en terminales dopami- 
nérgicos.

3. - LHRH antagoniza los efectos de anfetamina.
4. - L-DOPA contrarresta los efectos de LHRH.
5. - Apomorfina antagoniza los efectos de LHRH, 

observándose una pontenciación de los efectos de apo
morfina en presencia del péptido.

6. - La inyección subcutánea de LHRH provoca una 
disminución en la sintesis y liberación de dopamina 
tritiada desde cortes de cuerpo estriado.

En consecuencia LHRH podría estar ejerciendo un rol 
como modulador de la actividad dopaminérgica cerebral, 
posiblemente a nivel estriatal.

Proyecto B- 1633-8644, DIB, Universidad de Chile.

RECEPTORES DE COLECISTOCININA (CCK) EN EL PANCREAS Y EN 
EL CEREBRO: ESTUDIO FARMACOLOGICO Y BIOQUIMICO EN RATON. 
Szecowka, J . Departamento de Ciencias Fisiológicas,
P. Universidad Católica de Chile, Santiago.

CCK es un péptido intestinal que, entre otras acti
vidades, estimula la secreción de enzimas digestivas del 
páncreas. En el cerebro, CCK es un neuropéptido que po
siblemente participa en la regulación del apetito.

Se investigó el ligamen de CCK en las membranas del 
páncreas exocrino y de la corteza cerebral. De 6 antago
nistas usados, dbc-GMP mostró una marcada diferencia 
entre estos dos tejidos en su potencia para inhibir el 
ligamen de 125-I-CCK (páncreas cerebro). Este resulta
do farmacológico sugiere diferencias moleculares entre 
los receptores de CCK en el páncreas y en el cerebro.

En el páncreas, usando un reactivo bifuncional, 125- 
I-CCK fue unida covalentemente a su receptor. Electro- 
foresis en condiciones reductoras y no-reductoras y au- 
torradiograffa indicaron que este receptor es una pro- 
tefna compleja, formada por la subunidad de ligamen (80 
kDa) y otra subunidad de función desconocida (40 kDa).
El receptor solubilizado con 1% digitonina preservó sus 
características de ligamen en cuanto a cinética, pH óp
timo, y afinidad relativa para agonistas (CCK-8 CCK-33 

CCK-4) y antagonistas (dbc-GMP proglumida). Se puri
ficó el receptor usando cromatografía de afinidad, pri
mero con agarosa-RC-II y luego con AffiGell5-CCK-8. La 
proteína purificada contiene subunidades de 80 kDa y 40 
kDa y conserva sus características de ligamen.

En la corteza cerebral, 125-I-CCK fue unida covalen- 
temente a su receptor. Resolución electroforética y 
autorradiografía indicaron, que en este tejido, el re
ceptor de CCK es una proteína de peso molecular 55 kDa 
sin subunidades. Estos experimentos bioquímicos confir
man las diferencias farmacológicas entre los receptores 
de CCK en el cerebro y en el páncreas. Sin embargo, la 
prueba final de la heterogeneidad molecular de los re
ceptores de CCK requiere de la purificación del receptor 
cerebral.



Simposio
REGULACION DE LA RESPIRACION; CONTROL DE LA VENTILACION

TRANSPORTE IONICO EN LA REGULACION DE 
LAS SECRECIONES DE LA VIA AEREA. (Ion 
transport and regulation of airway 
secretion). Corrales R , Departamento de 
Farmacología, Universidad de Chile. 
Departamento de Pediatría, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
El aparato mucociliar es un complejo sistema 
que participa en los mecanismos de defensa 
del pulmón. El transporte iónico que 
ocurre a través del epitelio ciliar regula 
la cantidad del fluido periciliar. Este 
epitelio es secretor de C1 y absorbedor 
de Na, la secreción de C1 se asocia a 
contrasporte de Na. El transporte de Na 
y de C1 es capaz de generar una gradiente 
eléctrica, lo que determina el 
desplazamiento de agua secundario al 
movimiento iónico. Existen tres tipos 
de epitelios: a) absorbedor de Na, sólo
hay absorción de Na, sin secreción de 
C1 (hümano y gato), b) secretor de C1 
y absorbedor de Na, en reposo predomina 
la secreción de C1 (perro), c) secretor 
de Cl, sólo existe secreción de C1 sin 
absorción de Na (oveja). Tanto la secreción 
de Cl como la absorción de Na pueden ser 
estimuladas. Existen sustancias que: a)
estimulan la secreción de Cl sin alterar 
la absorción de Na (cAMP, teofilina, beta 
adrenérgicos, PGs El-E2-F2alfa, sustancia 
P y polipéptido intestinal vasoactivo,
b) inhiben secreción de Cl (Indometacina 
y otros inhibidores de síntesis de PGs),
c) estimulan en forma similar la salida 
de Na y Cl (Histamina, acetilcolina y 
alfa adrenérgicos. Estas sustancias pueden 
cambiar un epitelio absorbedor de Na y 
agua en secretor de Cl y agua o vice versa.

ROL OE LA V E N T I L A C I O N  EN EL C O NT R O L  DEL C O N T E N I D O  A L 
V E OL A R DE S U R F A C T A N T E .  ( R ole of v e n t i l a t i o n  on the 
c o n t r o l  of a l v e o l a r  s u r f a c t a n t  c o n t e n t ) .  O y ar z ún , M.J. 
y C l e m e n t s ,  J.A. F a c u l t a d  de M e d i c i n a ,  D i v i s i ó n  O r i e n 
te, U n i v e r s i d a d  de C h il e y C VRI, U n i v e r s i t y  of C a l i 
f o rn i a,  San F r an c i s c o ,  USA.

El c o n t e n i d o  a l v e o l a r  de s u r f a c t a n t e  " in v iv o " d e 
p e n de  de la v e l o c i d a d  de s i n t e s i s ,  s e c r e c i ó n  y r e n o v a 
c ió n de sus c o m p o n e n t e s .

El a u m e n t o  de v e n t i l a c i ó n  i n c r e m e n t a  el s u r f a c t a n t e  
a l v e o l a r .  E sta r e s p u e s t a  es a b ol i d a  con b l o q u e a d o r e s  
t a n to  B e ta - 2 a d r e n é r g i c o s  c omo c o l i n é r g i c o s  y t a mb i é n  
con i n h i b i d o r e s  de la c i c l o - o x i g e n a s a .

La i m p o r t a n c i a  de los r e c e p t o r e s  B e ta - 2 a d r é n e r g i -  
cos en el c o nt r o l  del s u r f a c t a n t e  e sté s u f i c i e n t e m e n t e  
d e m o s t r a d a  t anto " in v ivo " c omo  " in v i tr o ". Se r e 
q u i e r e n  más e s t u d i o s  p ara e v al u a r  la i m p o r t a n c i a  de 
p r o s t a g l a n d i n a s  y s i st e m a  c o l i n é r g i c o .

En p u l m o n e s  a i s l a d o s  la h i p o c a p n i a  d i s m i n u y e  las 
r e se r v a s  de s u r f a c t a n t e  en las c é l u l a s  tipo II. A su 
vez una F_ C 0« = 0 .0 5 p r e v i e n e  la h i p o c a p n i a  y b l o q u e a  
el a u m e n t o  de s u r f a c t a n t e  a l v e o l a r  i n du c i d o  por i n 
y e cc i ó n  i.v. de á c id o s g r as o s l i br e s en el c o ne j o.

Por o tr a p arte, el a u m e n t o  de v e n t i l a c i ó n  d u pl i c a  
la v e l o c i d a d  de r e m o c i ó n  a l v e o l a r  de d i p a l m i t o l l  f os- 
f a ti d il  c o li n a ( p r i n c i p a l  c o m p o n e n t e  del s u r f a c t a n t e )  
i n s t i l a d a  en las v ías a é re a s en f o rm a de l i p o s o m a s  r a 
d i a c t i v o s .

En c o n e j o s  s o m e t i d o s  a c o l a p s o  p u l m o n a r  por n e u m o 
t o r ax  u n i l a t e r a l  de 6 d ías  de d u r a c i ó n  hay una d i s m i 
n u ci ó n del s u r f a c t a n t e  del p u lm ó n c o l a p s a d o  en c o m p a 
r a ci ón  con el p u l m ó n  c o n t r a l a t e r a l  o con p u l m o n e s  de 
a n i m a l e s  c o n t r o l e s .  No se o b s e r v a r o n  c a mb i o s  en la r e 
l a ci ó n de f o rm a s a c t i v a s  vs i n a c t i v a s  de s u r f a c t a n t e .

E s to s r e s u l t a d o s  i n di c a n  que el s u r f a c t a n t e  a l v e o 
lar es c o n t r o l a d o  p r i n c i p a l m e n t e  por los r e q u e r i m i e n 
tos v e nt i 1 at o r i o s  del p u lm ón .
G r an t H L - 2 A 0 7 5 - N H L B I ; A m e r i c a n  C o ll e g e  of P h y s i c i a n s  y 
P r o y e c t o  M - 2 7 0 9 - 8 7 1 1* D I B , Un i ve r s i dad de Chile.

Coordinador: Patricio Zapata

FACTORES MECANICOS EN EL CONTROL DEL CALIBRE 
DE LA VIA AEREA. (Mechanical factors in 
airway narrowing). Moreno R , Departamento 
de Enfermedades Respiratorias, Hospital 
Clínico, Universidad Católica de Chile 
Además de los reguladores neurohumorales, 
el calibre de la vía aérea (VA) depende 
de varios factores mecánicos que limitan 
o potencian el resultado de la estimulación 
del músculo liso (ML). El acortamiento 
del ML depende de las cargas que éste 
debe vencer. Las principales cargas son 
la deformación del cartílago en traquea 
y bronquios así como la tracción radial 
que el tejido pulmonar ejerce sobre la 
VA intrapulmonar. Es así como el 
ablandamiento del cartílago de la VA 
mediante papaína endovenosa en conejos, 
resulta en un aumento de la respuesta 
de la VA a metacolina. Por otra parte, 
el aumento o disminución de la tracción 
radial provocado con cambios del volumen 
pulmonar en conejos ventilados mecánicamente 
produce, respectivamente, disminución 
o aumento de la respuesta a metacolina. 
Además, el estrechamiento de la VA depende 
de la proporción que el ML ocupa en la 
circunferencia de la VA (PMC). Finalmente, 
la disminución del calibre de la VA causada 
por un determinado acortamiento del ML 
depende del grosor de la pared y del grosor 
de las secreciones presentes en el lumen 
(PW). El efecto de cambios en PMC y PW 
se puede predecir mediante modelos 
matemáticos. Se concluye que modificaciones 
en algunos de estos factores mecánicos 
pueden ser responsables de aumento de 
la respuesta de la VA observado en algunas 
enfermedades pulmonares.

CONTROL QUIMIOSENSORIAL DE LA VENTILACION. (Che- 
mosensory control of ventilation). Zapata, P., Labora
torio de Neurobiología, Universidad Católica de Chile.

El comando quimiosensorial periférico sobre la venti
lación normóxica de gatos anestesiados con pentobarbito
na se revela por disminuciones permanentes y progresivas 
de la frecuencia de aparición de suspiros espontáneos 
(inspiraciones aumentadas) al bloquear o seccionar un 
nervio carotideo, el otro nervio carotideo y ambos ner
vios aórticos. Estas maniobras también disminuyen tran
sitoriamente el volumen corriente y la frecuencia res
piratoria. El cenando quimiosensorial también se demues
tra por la hipoventilación transitoria al deprimir la 
actividad quimiosensorial ventilando ccn 02 100% o admi
nistrando dopamina i.v., respuesta que sólo se presenta 
cuando uno o ambos nervios carotideos están intactos.

La hiperventilación refleja provocada por hipoxia 
citotóxica (NaQJ i.v.) depende de la dosis y del número 
de vías quimioaferentes intactas, desapareciendo luego 
de seccionar los cuatro nervios "buffer". Esta hiper
ventilación consiste primariamente en aumento del volu
men corriente, que puede llegar a desencadenar suspiros 
evocados y se traduce secundariamente en aumento de la 
frecuencia respiratoria. La infusión de dopamina atenúa 
los cambios de las actividades quimiosensorial y venti- 
latoria evocados por dosis bajas de NaCN, pero potencia 
los de las dosis altas.

Los cambios del volumen corriente evocados por acfcni- 
nistración de dopamina y NaCN se correlacionan en inten
sidad y tiempo con los cambios de la frecuencia quimio
sensorial registrada desde un nervio carotideoi

Se concluye que el cerrando quimiosensorial en normo- 
xia consiste en una modulación del volumen corriente y 
del reflejo de inspiración aumentada, mientras la hiper
ventilación refleja a la hipoxia depende de la excita
ción de los quimiorreceptores arteriales y de su iiqpac- 
to aferente sobre el "controlador del volumen corriente"

Financiamiento: DIUC, PONDECYT y Fundación Gildemeister.
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ORGANIZACION EN PARALELO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Coordinador: Femando Torrealba

ORGANIZACION EN PARALELO EN EL SISTEMA VISUAL DE AVES
(Parallel organization in the avian visual System). 
Bravo, H . Departamento de Anatomía, Escuela de Medi
cina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

El sistema visual de aves ha demostrado ser de gran uti 
1ídad para estudiar las diferentes vías paralelas que 
en él se han descrito y cuyas características fisioló
gicas también se han ido conociendo. En el presente t í  
bajo mostraremos evidencias morfológicas basadas en el 
uso de marcadores intracelulares de la organización en 
paralelo de este sistema e indicaremos las caracterís
ticas funcionales asociadas a cada una de las vías des^ 
critas. Las evidencias anatómicas indican que a par
tir de la retina existe una manifiesta segregación de 
diferentes canales de información con características 
morfológicas claras a partir de la capa de células gajx 
glionares. Así por ejemplo, la vía retino-genículo-co£ 
tical, que ha sido fisiológicamente asociada principal 
mente al análisis de la información tridimensional se 
inicia en una población de células ganglionares de ta
maño mediano con una distribución de alta densidad al
rededor, de la fovea temporal o del área centralis. Por 
otro lado la vía retino-tecto-fugal que se asocia al 
análisis de cambios de luminosidad, información cromá
tica y visión panorámica tiene su origen en neuronas 
ganglionares grandes y pequeñas con una distribución 
de alta densidad alrededor de la banda horizontal re
gión temporal y fovea nasal. Recientemente se ha iden
tificado además una vía que partiendo de las células 
ganglionares desplazadas de la retina y cuya distribu
ción topográfica tiene densidades mayores en la perife 
ria, conecta a través del núcleo ectomamilaris directa 
mente con los núcleos oculomotores y corteza del arquT 
cerebelo. Esta vía ha sido asociada con el control de 
los movimientos oculares y del cuello lo que permiti - 
ría centrar la imagen en la fovea automáticamente.

LA RETIRA, UI PROCESADOR PARALELO. (The Retina, a 
parallel processor). Orlando Gutierre» £L_. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Chile.

La percepción visual es más que el simple resul
tado del flujo de información desde la retina hasta 
los niveles superiores del Sistema Iervloso. Hay una 
jerarquía de representaciones intermedias entre la 
excitación visual y la representación simbólica, así 
como entre ésta y las consiguientes respuestas 
adaptatlvas. La relativa facilidad con que se pueden 
especificar tanto los elementos claves de un dominio 
visual cono los criterios de reconocimiento de los 
mismos, ha hecho de la visión un paradigma preferente 
para estudios en Inteligencia Artificial. En su forma 
más básica, se busca simular con técnicas conputaclo- 
nales los procesos visuales, en gran parte realizados 
en el estrecho ámbito de la retina. En ésta, la in
formación es procesada en paralelo y se necesita un 
conocimiento muy acabado de los mecanismos en juega.

Los conceptos sobre la organización de la retina 
de los vertebrados están en revisión. Su arquitectura 
ya conocida asocia los relevos convergentes hacia los 
centros superiores, receptores, células bipolares y 
ganglionares, con las conexiones tangenciales de las 
dos zonas de convergencia, células horizontales y 
amacrlnas. Ahora se superponen a ella un sistema de 
conexiones bldlreccionales y además una estructura 
fina de nlcrocircultos en las terminaciones dendrí- 
ticas de todas las poblaciones celulares. Esta con
siste en la existencia de grupos de contactos sinóp
ticos recíprocos que las hacen a la vez pre- y post- 
sináptlcas. Su significado no está claro, pero faci
litará la tarea de referir las complejas funciones de 
la retina a su aparentemente escasa estructura. Las 
demandas y apartes de los modelos compu tac fonales 
contribuirán sin duda a resolver este problema.

Apoyado por el proyecto FOMDBCYT 490-87.

CONTRIBUCION DE  EVIDENCIAS OONDUCTUALES AL 
ESTUDIO DE LAS FUNCIONES DE  LAS AREAS 
EXTRA-ESTRIADAS VISUALES. (Contribution of 
behavioral evidences to the study of the 
functions of extra-striate visual 
arcas).Guio-Robles■E- Departamento de 
Fisiología y Biofísica, Facultad de  Medicina, 
Universidad de Chile.
En el mono se ha postulado la existencia de flujos paralelos de procesamiento para diferentes aspectos de la información visual, cada uno de ellos organizado jerárquicamente. En la rata se han descrito 9 areas extra-estriadas, 7 laterales y  2 mediales a la corteza visual primaria. Sin embargo, los escasos datos electro fisiológicos y  estructurales no permiten hacer sugerencias acerca de la organiza
ción funcional de estas areas. Estudios con- ductuales realizados por nuestro grupo en la rata han permitido diferenciar funoionalmente las areas extra-estriadas mediales de las laterales. Las areas laterales apareoen comprometidas en tareas que reauieren un alto grado de elaboración de la información visual propiamente tal, como en discriminaciones de configuraciones y  tareas condicionales visuo- visuales. En cambio las areas mediales estarían involucradas en la integración de claves de diferentes modalidades sensoriales necesaria para realizar discriminaciones condicionales visuo-somestesicas y  visuo-espaciales. Estos trabajos aunque no discriminan entre las diferentes areas en las regiones lateral y medial, muestran una especializado» funcional de estos dos grupos. Esta diferenciación de funciones no es rígida ni pretende ser exhaustiva. Mas aun, en condiciones especiales,ratas con las areas estriada y extra-estriadas removidas pueden reaprender una discriminación de configuraciones.Esto implica que existen otras regiones, probablemente corticales, que en condiciones que se discutirán son capaces de asumir funciones que normalmente no tienen.
Proyecto B1903/8744 DIB, Univ de Chile. Proyecto 5057 FONDECYT

PROCESAMIENTO EN PARALELO DE LA FUNCION VISUAL DEL CUER
PO CALLOSO. (Parallel Processing of the visual function 
of Corpus callosum). Mascetti, Gian G . Laboratorio de 
Neurobiología, Universidad Católica de Chile.

Las áreas corticales visuales de los dos hemisferios 
están conectadas por el cuerpo calloso. La comisura in
terconecta aquellas áreas visuales en las que está re
presentado el meridiano vertical del campo visual. Con 
respecto a la participación de las conexiones callosales 
en la función visual, existen diferencias entre las á- 
reas corticales visuales. Las áreas estriada y peries- 
triada (17,18) están conectadas en forma prevalente ho- 
motópica. Las otras áreas visuales (19 y suprasilviana) 
tienen conexiones tanto homotópicas como heterotópicas. 
Estudios electrofisiológicos han demostrado que las cé
lulas visuales "callosales" tienen sus campos receptivos 
(CR) sobre o cerca del meridiano vertical del campo vi
sual. Sin embargo, los CR de las neuronas callosales, de 
las áreas 17 y 18 tienen dimensiones entre 12-13° mien
tras que aquellos de las células callosales del área 
suprasilviana son más grandes (35°). Estudios conducía
les de transferencia interhemisférica de aprendizaje vi 
sual , han'demostrado que esa función no se altera des
pués de la lesión de las áreas callosales estriada y 
periestriada, pero es abolida después de la lesión del 
área suprasilviana. Todos estos estudios y otros, sugie
ren que las conexiones callosales de las áreas visuales 
primarias tendrían como función la eliminación percep - 
tual de la división entre los dos hemicampos visuales y 
posiblemente la visión de profundidad en la parte cen
tral del campo visual. Las conexiones callosales del 
área suprasilviana permitirían la equivalencia percep - 
tual entre los dos hemicampos y estarían involucradas en 
el aprendizaje visual.

Proyecto DIUC 68/86 y FONDECYT 0133/85.
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SEGREGACION Y DISTRIBUCION EN EL NUCLEO SENSORIAL VISCE
RAL. (Sortine out and dlstribution in the visceral sen- 
sory nucleus). Torrealba, F . Lab. Neurobiologia, Fac. 
de Ciencias Biológicas, U. Católica de Chile.

El numero de slnapsis en serie en una vía sensorial 
cualquiera es pequeño a pesar del complejo procesamiento 
llevado a cabo, el cual es además muy rápido. Ello sugie 
re que las Interacciones laterales y/o recurrentes son 
importantes en el operar del SNC. Las interacciones late 
rales se reflejan en parte en lo que se ha llamado proce 
samiento en paralelo y, desde una perspectiva estructu
ral , en la existencia de innumerables subdivisiones tan
to de las agrupaciones neurona!es como de las vías de 
conexión.

El núcleo del tracto solitario (NTS), principal rele
vo de las aferencias viscerales, está formado por nume
rosos subnúcleos, cuya existencia puede reflejar tanto 
características funcionales como su historia de desarro
llo. Funcionalmente, la existencia de subdivisiones pue
de reflejar segregación de aferencias, o bien los subnú
cleos distribuyen la información sensorial iniciando “co 
mientes de procesamiento" paralelas en el SNC.

Existen evidencias que apoyan ambas proposiciones.
Hay subnúcleos del NTS que reciben principalmente o ex
clusivamente aferencias de un solo tipo: el subnúcleo 
gelatinoso recibe aferencias del estómago, los subnú - 
cíeos comisural y dorsal reciben de los receptores caro- 
tfdeos, los subnúcleos ventrales reciben aferencias del 
parénquima pulmonar.

En contraste, el subnúcleo medial recibe fibras de 
una variedad de receptores viscerales, y proyecta junto 
con el subnúcleo comisural al n. parabraquial, relevo al 
diencèfalo también de actividad gustatoria. El subnúcleo 
lateral distribuye a través de la oliva inferior informa 
ción desde receptores vasculares al cerebelo, participa^ 
do en reflejos ortostáticos. Se comparará el NTS con o- 
tros relevos sensoriales en el contexto de su organiza
ción funcional.
Financiado por proyectos D1UC 84/87 y FONDECYT 696.
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GENETICA DE ORGANISMOS MARINOS

Coordinador: Nelson Diaz

VARIABILIDAD GENETICA EN TRES ESPECIES OE PECES PELAGICOS 
(Genetics varimbility in thrae apacies of pelagic fish). 

Gal1egui11 os , R. *y Torre», A.** Departamento de Biología 
y Tecnología del Nar, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Sede Talcahuano*. Instituto de Foaento Pesquero, 
Base Iqui que **.

En el presente trabajo se entrega inforaación acerca 
de la variabilidad genética poblacional en tres especies 
de peces de tipo pelágico de aaplia distribución, de gran 
iaportancia coaercial tanto para pesquerías industriales 
cono artesanales.

Las especies son Engraulis ringens (anchoveta), 
Sardinops saga» sagajt Tsardina española) y Trachurus 
a u r phjr i "*~T j u r e 1T .

Por aedio de análisis electroforático de entinas 
se establecen los sisteaas poliaórfi eos , que sirven cono 
base para el estudio coaparativo de poblaciones a través 
del análisis de frecuencias génicas. Taabién se integra 
a estos datos inforaación aorfoaátrica.

Se discute el aótodo utilizado para su aplicación 
en la deterainación de estoc en peces pelágicos. Por otra 
parte se entrega una visión general del estado actual de 
la investigación en la genética evolutiva de peces, con
siderando procesos aacro y aicroevolutivos.

F i nane iaaiento: Subsecretaría de Pesca; PNUD; FONOECYT.

RELACION ENTRE ESTRUCTURA GENETICA Y ALGUNOS PARAMETROS 
BIOTICOS Y A8I0T ICOS EN LA OSTRA CHILENA, nOSTREA_CHI- 
LENSIS (Relationship among genetic structure and soie 
biotical.an abiotical paraaeters in the Chilean oyster,

_chilensis). Guíñez, R., Universidad Católica
de Chile, Talcahuano. Oireceión actual: Dept. Biol. Am- 
biental. Casilla 11 4-D . Santiago.

La ostra chilena, Tiostrea chilensis, es un aolusco li
toral con larva planctónica de corta duración (minutos- 
horas) que principa1aente busca un sustrato duro ade
cuado, en el cual asentarse y enceeentarse, de tal mo- 
do que su adultez es sésil. Dadas estas caracter I siti - 
cas es esperable que tanto la distribución en el espa
cio, y el grado de agregaaiento, coao otros aspectos 
de la biología poblacional de la ostra estén determina
dos por la distribución en el espacio de los sustratos 
disponibles, y por el coaplejo 'conjunto de interaccio
nes biológicas y condiciones abióticas que sufren los 
individuos y que pueden caabiar sobre pequeñas distan
cias en el litoral.

Para el banco de ostras de Pullinque se ha encontrado 
una correlación negativa entre el grado de dureza del 
sustrato y la profundidad. Por lo cual fue nuestro ob
jetivo investigar el efecto que, el gradiente de dure
za del sustrato en función de la profundidad, tiene so
bre las os.tras del banco, en térainos de su estructura 
genética para dos loci enzimàtico, apiñaaiento aedio, 
(aean crowding), parchaaiento (patchines) y talla máxi- 
a a.

Se encuentra que en la medida que la profundidad dismi
nuye y el sustrato se hace más duro, la densidad y el 
apiñamiento medio aumentan y, en cambio, el parchamien- 
to, la talla aáxiaa y la heteroe igosidad genética disai 
n u y e .
Se discuten los resultados en térainos de heterogenei
dad ambiental, variabilidad genética y factores selecti 
vos y ecofisi o 1 ógicos que explicarían estos resultados. 
Financiami ento : Proyecto Foaento OIUC 2F/84.



R 166 Simposio
AVANCES METODOLOGICOS EN ECOLOGIA DE COMUNIDADES Y POBLACIONES

Coordinador: Julio Gutiérrez

METODOS MULTIVARIADOS EN EL ANALISIS DE LA VEGETACION: 
IDENTIFICACION DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA Y SUS CAU
SAS. (Multivariate methods in vegetation analysis: the 
identification of community structure and its causes). 
J.J, Armesto. Laboratorio de Sistemática y Ecología Ve
getal, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Los resultados de un estudio de vegetación en el terre 
no se resumen comunmente en una tabla con filas (espe
cies) y columnas (parcelas), y datos de abundancia de 
las especies en cada parcela. EStas tablas pueden reprê  
sentarse como matrices. Técnicas multivariadas de cla
sificación y ordenación tienen como propósito revelar la 
"estructura" subyacente en una matriz de datos, y condu 
cir a la generación de hipótesis sobre las causas de di 
cha estructura.
Los métodos de clasificación y ordenación se basan u- 

sualmente en la transformación de la matriz original en 
una matriz de similitudes (o distancias) entre unidades 
(especies o parcelas). Como consecuencia, los resulta
dos son altamente dependientes de las propiedades metri 
cas de los índices de similitud y de la "calidad" (pro
piedad biológica y estadística) de los datos de abundaii 
cia.
Con la disponibilidad de programas de computación que 

aplican estos métodos en forma automática, muchos inves  ̂
tigadores no se preocupan de entender los fundamentos y 
limitaciones de cada tácnica, por lo que carecen de elê  
mentos para juzgar razonablemente sus resultados. En 
este trabajo se examinan las bases teóricas y prácticas 
de las técnicas más populares, y se discuten las resfrie 
ciones que el modelo teórico asociado a los métodos de 
ordenación impone en la identificación de la estructura 
comunitaria y de los mecanismos que la producirían.

Proyecto DIB N° 2210-8735.

EL ACUCHILLAMIENTO DE DATOS COMO METODO DE OBTENCION DE 
INTERVALOS DE CONFIANZA Y DE PRUEBA DE HIPOTESIS PARA 
INDICES ECOLOGICOS. (Jackkrrifing of data as a method 
for obtaining confidence intervals and for hypothesis 
testing of ecológica! indexes). Jaksic, F. y Medel, R_. 
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Muchos estudios comunitarios se basan en el análisis 
de índices que resumen información sobre riqueza y abun 
dancia relativa de especies (índices de diversidad), so 
bre número y uso relativo de recursos por consumidores 
(amplitudes de nicho) y sobre co-uso de recursos por eŝ  
peciessimpátridas (sobreposiciones de nicho). Sin em
bargo, los intervalos de confianza de estos índices son 
muy raras veces provistos por los autores y consecuente 
mente, la docimación de hipótesis simplemente no se reji 
liza.

Antiguamente podía usarse la excusa que no había de
rivados analíticos de varianza para los índices referi
dos, pe.ro con el advenimiento de calculadoras programa- 
bles y, más recientemente, de computadores personales, 
dicha excusa no es válida. En términos metodológicos, 
si bien las derivaciones analíticas de algunos índices 
son imposibles de obtener, el uso del método de acuchi_ 
llamiento de datos ("Jackknífe“) provee estimadores pa 
ramétricos de media, varianza y sesgo, mediante una caT 
culadora programable. Por otra parte, el acuchilla
miento combinado con re-asignaciones estocásticas de 
los datos ("Bootstrap") permite estimaciones no-paramé 
tricas de los estadígrafos de interés, mediante un com 
putador personal.

Estas técnicas son ejemplificadas para índices dedi_ 
versidad, de amplitud y sobreposición de nicho, y para 
el análisis de significación de conglomerados 
("clusters").

EL USO DEL DISEÑO EXPERIMENTAL EN EXPERIMENTOS DE 
TERRENO. (The use of experimental design in field 
experiments). Gutiérrez, J.R. Departamento de 
Biología, Universidad de La serena, La Serena.

Uno de los problemas básicos a los que se enfrenta 
un ecólogo para realizar experimentos en terreno es 
que las unidades experimentales (U.E.) no son homogé
neas y por lo tanto el error experimental (E.E.) es 
alto. Esto puede llevar a que diferencias reales en
tre tratamientos no sean detectadas.

El diseño experimental es un método que permite 
controlar en parte el E.E. El diseño que se usa más 
frecuentemente es el completamente al azar. Sin em
bargo, este diseño es a menudo ineficiente en el 
terreno, ya que la disposición de las U.E. o la 
asignación de los tratamientos es completamente alea
toria y por lo tanto el E.E. incluye la variación 
total entre las U.E.

En muchas situaciones, es posible agrupar las U.E. 
de manera que la variación entre U.E. dentro de los 
grupos sea menor que entre U.E. de diferentes grupos. 
Existen diseños experimentales que permiten extraer 
la variación entre grupos del E.E. y aumentar así la 
presición del experimento.

Se discute las bondades y desventajas que presentan 
los siguientes diseños experimentales: Completamente 
al Azar, Bloques Completamente al Azar, Cuadrado 
Latino y Parcela Dividida.

PREMISAS IGNORADAS EN EL USO DE METODOS DE 
CAPTURA-RECAPTURA. (Neglected assumptions 
in the use of capture-recapture methods). 
Simonetti. J.A. Departamento de Ciencias 
Ecológicas, Facultad de Ciencias. 
Universidad de Chile.

Los métodos de captura-recaptura son 
frecuentemente empleados para caracterizar 
conjuntos de micromamíferos. Los datos 
obtenidos por estos métodos se usan para 
determinar el número de especies y su 
abundancia,y patrones de uso del espacio.

El valor de los datos obtenidos 
depende, en parte, de la satisfacción de 
las premisas de los métodos empleados. Pese 
al amplio uso, las premisas de estos 
métodos son generalmente ignoradas. Entre 
estas premisas, se supone que: a) la 
riqueza de especies y la abundancia, 
expresada como número mínimo de individuos 
o éxito de captura por especie, es 
independiente del esfuerzo de captura; b) 
la probabilidad de captura es homogénea 
entre los individuos de cada población; c) 
las capturas sucesivas de cada individuo 
son eventos independientes; d) la 
frecuencia de captura en cada microhabitat 
es independiente de la disposición espacial 
de la trampas; e) el tamaño del ámbito de 
hogar es independiente del tamaño de la 
muestra.

Este trabajo analiza el cumplimiento de 
estos supuestos en el muestreo de mamíferos 
centro chilenos y discute el significado de 
estas para establecer comparaciones y 
generalizaciones empíricas.

Trabajo financiado parcialmente por DIB 
N 2596-8714, y FONDECYT 407, 1987.
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TRANSPORTE DE ORGANELOS Y ORGANIZACION DEL CITOESQUELETO 

EN SISTEMAS EN DESARROLLO

PARTICIPATION OP THE CYTOSKELETON IN OOPLASMIC SEGREGA 
TION IN LEECH EGGS (Participación del citoesqueleto en 
la segregación ooplasmica en huevos de sanguijuela).Fer
nandez» J. Departamento de Biología. Pacultad de Cien
cias. Universidad de Chile. Casilla 653 Santiago» Chile.

Important changes in the organization of the unclea 
ved egg take place shortly before initiation of the 
first cleavage division. One such change refers to se¿ 
regation of organelles leading to establishment of 
ooplasmic domains. During cleavage these domains are 
funneled orderly into different blastomeres that give 
rise to the founder cells of various cell lines. Ooplas 
mic domains are thought to enclose morphogenetic deter 
minants. Thus» the study of the structure and the manner 
of formation of ooplasmic domains may contribute to the 
understanding of mosaic development.

The egg of the leech TheAOmyzon A udi includes 3 prom 
inent ooplasmic domains: the perinuclear plasm at the 
egg center and the teloplasBSat the poles. The perinu 
clear plasm forms by accumulation of organelles around 
the sperm nucleus. This process is accompanied by peri_ 
pheralward elongation of microtubules of the sperm aster 
and is blocked by high concentrations of colchicine.The 
teloplasms form by poleward accumulation of organelles 
in 2 episodes of ooplasmic segregation. The early ejs 
isode is coupled to displacement of a contractile ring 
provoking emisión of the first pole cell. The late e£ 
isode is accompanied by constriction of two polar rings 
and shortening of several meridional bands of contrae 
tion. Both episodes of ooplasmic segregation involve 
translocation of an actin lattice toward the egg poles. 
High concentrations of colchicine or cytochalasin B 
prevent or disturb formation of the teloplasms.

It is concluded» that the pattern of ooplasmic se£ 
regation in leech eggs is closely related to the organic 
zation of its cytoskeleton (Proyect B 1987/6745. Uni_ 
versidad de Chile).

RO LE O F TH E C YT O SK ELET O N  IN  M E SSE N G E R  RNA 

LO CALIZAT IO N  AND  T R A N SP O R T  IN  EG G S. Jeffery. W  Center 

for Developmental Biology, University of Texas, Austin, Texas,
U S A .

Messenger RNA (m RNA) is localized in unique cytoplasmic 

regions in eggs of certain invertebrates and vertebrates. In 

asddian and annelid eggs, m RNA localization is finalized during 
ooplasmic seg-egation, a process involving movements of 

organelles and macromolecules over appreciable distances 

through the egg cytoplasm. Recently, it has been shown that 

m RNA molecules are associated with the cytoskeleton in these 

eggs (Jeffery, W „ 1984, D ev  B io l 103:484; 1985, D ev  B id  

110:217), and that this association promotes m RNA movements 

during ooplasmic seg-egation. I will d iscuss the development of 

an m  vito  system  for the identification of m RNA bincing sites in 

the cytoskeleton of these eggs. The binding of specific cloned 

probes to cytoskeletons in  vito  suggest that m RNA is  associated 
with the cytoskeleton via its 3 ' untranslated region. Similar 
experiments suggest that the cytoskeletal elements involved in 

this binding ere resistant to very high ionic strength and may be 

intermedmte filaments. A  model wit be presented that integrates 
these results and defines the role of the cytoskeleton in m RNA 

localization and transport in eggs.

Coordinador: Juan Fernández

THE CYTOSKELETON IN EMBRYONIC REGULATION (El 
citoesqueleto en la regulación embriònica).
Luis Izquierdo. Depto. de Biologia, Fac. de Ciencias, 
U. de Chile.

The cytoskeleton o-f mammalian ova is probably 
involved in the mechanism that ensures the correlation 
among parts, and their dependence on the whole, which 
manifests itself in normal development and in the 
normalization of experimental 1y disturbed embryos, 
that is, in embryonic regulation.

Two-cell mouse ova whose cytoplasm has been 
stratified by centrifugation, recover and develop into 
blastocysts. The recovery is delayed, but not 
prevented, by drugs that interfere with microtubules 
or microfilaments. The microvilli, which are stuffed 
with microfilaments, disappear during compaction on 
the contact surface between blastomeres but reappear 
when blastomeres are disaggregated. In more advanced 
stages of compaction long microvilli form a ring 
around the cell contact surfaces and their actin 
microfilaments connect the cytoskeleton of adjoining 
blastomeres thus integrating a whole embryo. At this 
stage, blastomeres dislodged from a morula are no 
longer able to regulate, eventhough they are still 
undeterminedj however, morulae placed in contact do 
regulate and form chimaeras. This regulatory response 
to aggregation begins with the disappearance of 
microvilli on the cell membrane at the artificial 
contact.

These and other observations strongly suggest 
that embryonic regulation during early mammalian 
development involves the cytoskeleton, which may act 
as a fundamental scaffold responsible for keeping and 
restoring spatial order.
(Research grants from the University of Chile and 
FQNDECYT are gratefully aknowledged).

CENIECSCMAL INHERITANCE AND tCOTLITC DURING 
iEOTLIZATTCN. Schatten. G. and Schatten. H. 
Integrated Microscopy Resource for Biomedical 
Research, University of Wisconsin, Madison, WI 53706 
USA. The organization of the cytoskeleton and the 
regulation of motility have been Investigated during 
fertilization in sea urchins and in mice.
Latrumculin, a new microfilament inhibitor,
Interferes with sperm incorporation in sea urchins 
but not in mice, reinforcing the suggestion that 
these two systems accomplish fertilization in 
different manners. In sea urchins, an actln-spectrln 
gel interacts with the plasma membrane at the site of 
sperm Incorporation whereas spermhead incorporation 
in the mouse occurs without any apparent 
microfilament involvement; the formation of the 
second polar body requires microfilament activity. 
Oentroscmes are traced in sea urchins with a lunan 
autoiimune antibody and a mouse monoclonal antibody 
generated against Drosophila intermediate filament 
protein, which reacts with a 68 Kd antigen in sea 
urchins'. The sperm contributes this structure which 
spreads and duplicates as shown by Boveri at the turn 
of the century. Surprisingly the mouse sperm does 
not bind centroscmal antibodies, and Instead it 
appears that this structure is maternally Inherited 
in this maimal. Parthenogenesis experiments support 
this unexpected conclusion. Oentrioles are not found 
in the unfertilized mouse oocyte, as studied with 
serial thick sections and high voltage electron 
microscopy. Though the sperm contributes a 
oentriole-like structure at fertilization, it does 
not seem to be involved in the formation of the first 
mitotic spindles. Instead mitoses occur in the 
absence of oentrioles. Remarkably centrioles are not 
observed until the second trimester of fetal 
development. These studies demonstrate that, 
contrary to expectations, fertilization in this 
mammal raises several significant questions Involving 
the fundamentals of cell organization and motility.
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THE CYTOSKELETON IN GASTRIC ACID-SECRETING 
CELLS (pi citoesqueleto en céluulas gástricas 
secretoras de ácido). Garrido, J ., González, 
A., Vial, J., Koenig, C. 6 Dabikó, M. Depto. 
de Biología Celular, Fac. de Ciencias Biológi
cas, y Depto. de Reumatología e Inmunología 
Clínica. Fac. de Medicina, P. Universidad Ca
tólica de Chile.
Proton translocation across the gastric mucosa 
is carried out in Vertebrates by cells gener- 
ically known as "oxyntic cells". The compari
son between resting and actively secreting 
oxyntic cells shows dramatic changes which 
primarily involve the apical plasma membrane 
and a system of smooth-walled membranous tu
bules and vesicles which occupies the cyto
plasm at the apical pole. The 10- to 20-fold 
increase in apical membrane area seen on secre
tion is almost certainly due to addition of 
cytoplasmic tubulovesicles to the plasma mem
brane. Actin filaments are seen to course 
parallel to the plasma membrane to which they 
are connected by bridges; they are also ar
ranged as a close-spaced cortical meshwork 
which does not seem to contact the tubular 
cytoplasmic membranes. Since both membrane 
systems appear to be interconvertible, actin- 
membrane relationship must vary on activation. 
After detergent extraction actively secreting 
cells show self-coherent actin scaffolds relat
ed to apical microvilli and plicae, which are 
absent in resting cells. Immunocytochemistry 
on permeabilized cells has shown a spectrin
like reactivity in the cell periphery. Such 
a protein may be involved in the linking of 
actin filaments to membranes. Intermediate 
filaments are arranged in a network of bundles 
which may support the highly mobile apical 
pole.
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PRESERVACION DE FUNCION CATECDLAMINERGICA EN LINEAS HI- 
POTALAMICAS DE RATA ADULTA EN CULTIW. (Catecholaminer- 
gic function preservation of adult rat hipotalamic lines 
in culture). Abarca, J., Salas, K. y Caviedes, R. 
Laboratorio de Farmacología Bioquímica, Facultad de Cien 
cias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile y La
boratorio de Cultivo de Tejidos, Depto. de Fisiología, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Dada la creciente demanda por líneas celulares funcionan 
tes en Neurobiología, y con el objeto de evaluar la real 
potencialidad de nuestras técnicas para inducir división 
perpetua en cultivóla poblaciones neuronales discretas 
del S.N.C. adulto (R. Caviedes, et. al., Brain Res. 365: 
259-268, 1986) se establecieron dos líneas de hipotálamo 
total (HT) y de núcleos hipotalámicos dorsomedial (DM) y 
arcuato (ArC).
Funciones catecolaminérgicas se estudiaron en las cuatro 
líneas por la técnica de Fack e Hillarp y determinando 
por HPLC-ED, el contenido endógeno de noradrenalina (NA) 
y dopamina (DA).
Las líneas DM y ambas HT contienen NA (25-30 ng/mg prot) 
y DA (3-5 ng/mg prot.). La captación de 3h -NA en una lí
nea HT fue dependiente de sodio externo, sensible a tem 
peratura e inhibida por benzotropina 50 yM. La libera
ción de la ĥ -NA recial captada aumenta al incrementar 
el K+ en el medio o al agregar veratridina 25 yM, es in
hibida por nifedipina 100 yM y es dependiente de calcio 
externo. Análisis de catecolaminas por HPLC-ED de am
bas líneas HT, incubadas con NSD-1015 (5xl0"4 M), permi
ten detectar la aparición de L-DOPA, precursor ausente 
en incubaciones sin el inhibidor y el cual aumenta con 
la adición de reserpina 5x10"̂  M.
En conclusión los cuatro linajes celulares estudiados 
retienen funciones catecolaminérgicas en cultivo perma
nente.

PURIFICACION Y CONTROL POR GIBERELINAS DE LA PRE 
SENCIA DE ISOENZIMAS DE oC -AMILASA EN SEMILLAS 
Araucaria araucana (Mol.) Koch. (Purification 
and gibberellin regulation of the oc-amylase 
isoenzimes present in seeds of Araucaria arauca
na (Mol.) Koch.) Acevedo, E., Depto. Biología, 
Fac. de Ciencias, U. de Chile (Patrocinio: W. La
zo) .

La enzima -amilasa obtenida de semillas de 
Araucaria araucana presenta 6 isoformas. Las 
isoenzimas han sido purificadas. Los pasos de 
purificación incluye tratamiento a 702C, preci
pitación con glicógeno y cromatografía de afin¿ 
dad Sefarosa-CHA. Los pesos moleculares de las 
6 isoenzimas fueron determinados por electrofo- 
resis de poliacrilamida en SDS. Fraccionamien
to a través de una columna DEAE-celulosa usando 
un gradiente de 0 - 0.6 M de NaCl ha permitido 
separar las isoformas mayores del resto de las 
isoenzimas.
Inhibidores de la sintesis de giberelinas 

AMO 1618 y CCC en concentraciones de 10"^ M 
para AMO 1618 y 15 mM para CCC, afecta tres de 
las 4 isoenzimas presentes en el embrión a las 
90 hrs. de imbibición. Estas 3 isoenzimas 
están disminuidas cuando el inhibidor es AMO 
1618 y desaparecen completamente cuando el in
hibidor es CCC. La actividad total de -amila 
sa se reduce a 37% del control en presencia de 
CCC.

(Proyecto DIB B1580-8755, U. de Chile)

INFLUENCIA DE CALCIO SOBRE IA ACTIVIDAD CONTRACTIL PU- 
RINERGICA EN VEJIGA DE RATON. (Influence of calcium on 
thè purinergic contractile activity of thè mouse urina- 
ry bladder). Acevedo,C.G., Contreras,E.
Departamento de Ciencias Fisiológicas. Facultad de Cien
cias Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad de 
Concepción.

Se ha demostrado que la neurotransmisión excitatoria 
en la vejiga de ratón tiene una pequeña participación 
colinèrgica, siendo presumiblemente el ATP o algún nu- 
cleotido de purina el agente responsable de mayor sig
nificación en la actividad contráctil de este órgano.
El rol del calcio iónico en el proceso contráctil del 
músculo liso se encuentra establecido a nivel de nume
rosos efectores. En este trabajo se ha estudiado el e- 
fecto de calcio sobre el ccrrpcnente purinérgico de la 
actividad contráctil de vejiga de ratón.

Se empleó la tècnica de órgano aislado mentándose un 
trozo de vejiga entre 2 electrodos de platino. Se prac
ticó estimulación eléctrica con pulsos de 2 mseg ccn 
voltaje supramáximo y a frecuencias variables (0.1-50hz) 
Se estudió el efecto del calcio y de bloqueadores de 
los canales de calcio sobre la respuesta neurogènica y 
sobre las contracciones inducidas por ATP.
Las respuestas contráctiles de vejiga inducidas por K 

(54 mM), estimulación eléctrica y administración de ATP 
son dependientes de la concentración de calcio extrace
lular. Las contracciones inducidas por K fueren anta- 
genizadas en forma dosis dependiente por diltiazem. Del 
mismo modo las respuestas inducidas por la estimulación 
eléctrica y ATP exógeno fueren antagenizadas por la pre 
sencia de diltiazem en el medio.
Los resultados sugieren que la respuesta contráctil 

de la vejiga urinaria de ratón mediada a través de la 
ocupación de receptores purinérgicos P2x depende fun
damentalmente de la presencia de calcio extracelular. 
Proyecto N°20.33.29 de Dirección de Investigación, Uni
versidad de Concepción.

INFLUENCIA DE LA TROPOLONA EN EL EFECTO DEL ETANOL EN 
EL SNC EN RATONES (Influence of Tropolone on the effect 
of ethanol upon the CNS in mice). Acevedo,X., 
Tomassovich,M., Sierralta, F. Departamento de Farmaco
logía, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, San
tiago, Chile.

En estudios previos hemos demostrado que la serotoni 
na y la noradrenalina intervienen en el efecto depresor 
central del etanol. El rol que juega la dopamina (DA) 
en este efecto no ha sido bien establecido. Para con 
tribuir a ello se estudia el efecto de un inhibidor de 
la dopamina B-hidroxilasa (DftH) y de la catecol-O-metil^ 
transferasa (COMT) -la tropolona- en la duración de la 
narcosis por etanol (3.75 g/kg i.p.) en ratones tanto 
normales como sometidos a pretratamiento con método - 
pramida (MCP, 75.0 mg/kg i.p.), un antagonista dopami- 
nérgico selectivo D-2 y con L-DOPA (130 mg/kg i.p.),ami 
noácido que por descarboxilación aumenta la síntesis de 
DA, previo tratamiento con benserazida (BZ, 50 mg/kg 
i.p.), sustancia que impide la descarboxilación perifé
rica de la L-DOPA.

La tropolona, 6.25 mg/kg i.p., aumentó levemente el 
tiempo de narcosis, pero al asociarla a metoclopramida, 
no antagonizó el efecto depresor que esta última produ
ce. Asi mismo, el asociarlo a L-DOPA, previo tratamien 
to con benserazida, el tiempo de narcosis aumentó signi 
ficativamente. Cuando se asocia metoclopramida a L- 
DOPA -BZ, aunque hay una leve disminución del tiempo de 
narcosis, con respecto a metoclopramida, ésta no es si£ 
nificativa.

Estos resultados contribuyen en forma parcial a es - 
clarecer la influencia de la DA en el efecto control 
del etanol.

Financiado por el Departamento de Investigación y Bi - 
bliotecas, Universidad de Chile. Proyecto B.2373-8723.
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£ > 24-ESTER0L METILTRANSFERASA DE S. cerevisiae: INHIBI
CION POR SULFONIO DERIVADOS DE SUPUESTOS INTERMEDIARIOS 
CATIONICOS. (Yeast -Sterolmethyltransferase: Inhibi- 
tion by sulfonium analogs of the presumptive cationic iji 
termediates). Acuña, A.P. y Oehlschlager, A.C. Escuela 
de Química y Farmacia, Facultad de Medicina, Universidad 
de Valparaíso y Department of Chemistry, Simón Fraser 
University, Burnaby, B.C., Canadá. (Patrocinio^
R. Guerra).

La enzima responsable de la introducción del C-28 
en la cadena lateral de precursores inmediatos del ergos^ 
terol en levaduras es la SAM: A  -esterolmetiltransfera^ 
sa (24-SMT). Análogos sulfonio de supuestos intermedia
rios catiónicos formados durante este proceso demostra
ron ser potentes inhibidores del mismo, tanto in vivo 
como in vitro. En presencia de estos derivados, cultivos 
de levaduras produjeron cantidades aumentadas de zimoste 
rol, el sustrato natural para la enzima, mientras que er 
gosterol y ergostatetraenol disminuyeron. El poder inhi
bitorio encontrado in vivo [I™ (uM)] fue: 25-tiacoleste 
ril yoduro (0,07) >  24 (S)-meíi1-25- tiacolesteri1 yodu
ro (0,14)> 24 (S)-metil-25-tiacolesteril yoduro (0,25). 
Estudios cinéticos de inhibición en los que se utiliza
ron SAM marcada, enzima parcialmente purificada y 25- 
tiacolesteril yoduro, mostraron a este derivado como un 
inhibidor incompetitivo de zimosterol (K.=2,4 mM) y com
petitivo con respecto a SAM (K.=1,1 mM).Estudios de ve
locidad inicia4 de la reacciórrde transferencia del gru
po metilo en los que se utilizaron SAM y zimosterol como 
sustratos, resultaron en la obtención de una familia de 
rectas paralelas. En conjunto, estos resultados consti
tuyen una fuerte evidencia de un mecanismo de Ping-Pong 
para la 24-SMT de cerevisiae donde el paso esencial
mente irreversible lo constituiría la transferencia del 
grupo S-metilo de la SAM a la enzima.

CITQESQUELETO DE HUEVOS DE RATON CENTRIFUGADOS" 
(Cytoskeleton of centrifuged aouse ova)
Ahusada^ A¿ & SegúlyedaA
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Se ha aostrado que la centrifugación de huevos de 
ratón de 2 células entre 70.000 y 90.000 x g, produce 
estratificación del citoplasea y alargamiento del 
núcleo hacia el polo centrífugo sin alterar la 
integridad del cortex. Los huevos centrifugados se 
recuperan en cultivo perdiendo la estratificación 
(excepto el casquete de lipidos) en menos de 1 h, 
prosiguiendo la segnentación hasta que se foraan 
blastocistos de aspecto noraal. Esto sugiere la 
existencia de un andaaiaje citoesquelético 
reíativaaente elástico que reubica los coeponentes 
citoplasmáticos en su posición original.

Heaos estudiado con microscopio de luz y 
electrónico la organización del citoesqueleto en 
huevos centrifugados y extraidos con Tritón X-ÍOO y 
analizado el efecto de drogas (Colcemid y Citocalasina 
D) que desarman aicrotúbulos y microfi 1 amentos.

Se distingue una densa red cortical de actina 
que se proyecta hacia el interior de la célula 
penetrando el material fibrilar y rodeando el núcleo. 
También se reconocen microtúbulos relativamente 
escasos frecuentemente asociados espacialmente con 
digitaciones del polo centrípeto del núcleo . No se 
reconocen filamentos intermedios. En huevos tratados 
durante la centrifugación con Colcemid o a 4 C no se 
observan digitaciones en el polo centrípeto del 
núcleo. Cuando se utiliza Citocalasina, se observa la 
retracción de la carioteca del polo centrípeto del 
núcleo y un cierto desplazamiento de todo éste en 
dirección centrífuga.

En conclusión, los microtúbulos y especialmente 
los microfi 1 amentos son responsables del anclaje del 
núcleo al centro de la célula y probablemente par
ticipen en el reordenamiento espacial del citoplasma. 
Financiado:Fondecyt, DIB. »¡becario Fundación Andes.

POTENCIALIDAD REPRODUCTIVA DE SEMILLAS EN POBLACIONES 
DE Atriplex repanda. (Reproductive potential of seeds 
in Atriplex repanda populations ). Aguilera,L. , 
Moreno,R.J. Departamento de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad de La Serena.
(Patrocinio : J.R.Gutiérrez).
La baja capacidad germinativa de las semillas de 

A.repanda, que en condiciones naturales no supera el 
1%, ha sido ampliamente estudiada desde un punto de 
vista fisiológico y bioquímico con el objeto de incre
mentar la germinación con tratamientos específicos.
Por esta razón, a pesar que las poblaciones naturales 
producen abundante cantidad de frutos, la resiembra 
natural es muy baja o casi nula.
En el presente trabajo se cuantifica la variabilidad 

interpoblacional de frutos y semillas colectados en 
11 poblaciones nativas y en plantas de las mismas 
poblaciones, cultivadas en un campo experimental.
Se analizó número y calidad de frutos, y la calidad 

de sus semillas. La calidad del fruto se determinó 
por la presencia de semilla bien estructurada y la ca
lidad de las semillas por la prueba del tetrazolium.
Se cuantificó además, las tasas de germinación en un 
gradiente de salinidad.
Se encontró que los frutos y semillas de las poblacio_ 

nes naturales difieren significativamente para los ca
racteres estudiados. Sin embargo, en el campo experi
mental la respuesta para estos caracteres fue mas ho
mogénea. S e discute acerca de los posibles efectos 
ambientales y/o genéticos para los caracteres analiza
dos.

Financiamiento : FGNDECYT y DIULS.

CARACTERIZACION PARCIAL Y LOCALIZACION SUBCELU 
LAR DE PR0TEASAS ALCALINAS EN HIGADO DE GENYP- 
TERUS MACULATUS "Congrio Negro". (Partial cha- 
racterization and subcellular distribution of 
alkaline proteases from Genypterus macula tu s 
liver). Ai nol , L . y Sánchez , L .
Depto. Biología Molecular. Fac. Cs. B i o l . y R e c .  
Nat., Universidad de Concepción.

Con el objeto de investigar la p a r t i c i p a 
ción de sistemas proteolíticos en el aporte de 
aminoácidos para los requerimientos en los o r 
ganismos marinos, se determinaron actividades 
proteolíti cas en un homogeneizado de hígado de 
G. maculatus utilizando como sustrato caseína- 
urea. Se encontraron dos máximos de actividad 
uno a pH 7.2 y otro a pH 9.1. El Ca+ 2 a u m e n 
tó levemente la actividad de pH 7.2 e inhibió 
en un 30% la de pH 9.1. El B-mercaptoetanol 
incrementó el efecto inhibitorio del C a + 2 so
bre esta última.

La actividad a pH 7.2 presentó un máximo 
a 37°C y la de pH 9.1 a 45°C.

Con el objeto de ubicar in t r a c e l u 1 ármente 
ambas actividades, se procedió a una c e n t r i f u 
gación diferencial del h o m o g e n e i z a d o . Ambas 
actividades se detectaron en el sedimento de 
105.000 x g. De acuerdo a las enzimas marcado 
ras utilizadas, corresponderían a enzimas li- 
s o s o m a l e s .

Proyecto N® 20.31.20 Dirección de Investiga
ción. D. de Concepción.
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ISOENZIMAS EN PECES: EXPRESION GENETICA Y PURIFICACION 
DE LA LDH (E.C.1.1.1.27) EN JUREL TRACHURUS MURPHYI (NI- 
CHOLS, 1920)(Isozymes in Fishes: Expression and Purifi-
cation of LDH in T_. murphyi). Alay F., J.F. Gavilán, E. 
Almonacid y J, Cabello. Depto. de Biología Molecular, La 
boratorio de Genética. Universidad de Concepción. ChileT 
(Financiado Proyecto DIC: 20.31.07).

Actualmente los estudios de Genética de Poblaciones 
en organismos están basados en la detección de isoenzi- 
mas como Marcadores Genéticos, las cuales pueden ser evi 
denciadas mediante el método, electroforético que emplea 
almidón como soporte, seguido de tinción específica.

Al respecto, los peces son especialmente apropiados 
como grupos de estudio,dados entre otros aspectos, su ex 
trema diversidad, gran tamaño poblacional y facilidad de 
captura, por lo que existen numerosos trabajos sobre mar 
cadores genéticos con el fin de conocer y caracterizar 
las distintas poblaciones.

T\ murhyi "Jurel" es uno de los recursos Ícticos que 
han experimentado el mayor aumento en las capturas en los 
Ultimos años, ocupando en Chile el primer lugar entre las 
pesquerías, por lo cual se hace conveniente una política 
de manejo adecuado para la especie.

El presente trabajo, entrega información en torno a 
la expresión de la enzima Lactato deshidrogenasa (LDH) 
aislada de varios tejidos de "Jurel" mediante electrofo- 
resis en gel de almidón. Los resultados parecen indicar 
que el cerebro presenta la mejor expresión de la enzima 
y que LDH estaría determinada por la expresión de 3 loci 
ya que el zimograma de 500 ejemplares revela 12 bandas. 
Además, se entregan resultados preliminares de la purifi 
cación de esta isoenzima en mósculo de Jurel.

DETECCION DEL FLUJO DE SUPERFUSION POR CUERPOS CARQTI- 
DEOS IN VITRO. (Superfusion flow detection by the carot- 
id body in vi tro). Alcayaga, J. y Zapata, P. Laboratorio 
de Neurobiologia, Universidad Católica de Chile.

Se estudió la relación entre la actividad quimio- 
sensorial y el flujo de superfusion de cuerpos carotí- 
deos in vi tro. Las preparaciones se extrajeron de gatos 
anestesiados, y se superfundieron con solución Tyrode 
modificada, amortiguada a pH 7,41 con HEPES-NaOH, a 
37,72C y equilibrada con 02 100% o 20% en N2. La fre
cuencia de irrpulsos quimiosensoriales se midió en condi
ciones básales, con flujos entre 0,15 y 2,95 ml/min, y 
durante detenciones del flujo de 5 min de duración. La 
detención del flujo producia un aumento de la descarga 
quimiosensorial, alcanzando un valor máximo y estable 3 
a 4 min después del inicio de la rmniobra. La frecuen
cia máxima de descarga era independiente del flujo pre
vio, pero el tienrpo necesario para alcanzar la mitad de 
la excitación máxima era minino cuando el flujo previo 
era de alrededor de 0,7 ml/min. La actividad quimiosen
sorial en condiciones básales era rrayor a flujos más 
bajos. También era mayor en soluciones con O2 20% a 
cualquier flujo. Para ccnparar los datos obtenidos de 
todos los animales, se estandarizó cada frecuencia ba- 
sal a su respuesta máxima inducida por detención del 
flujo. El mejor ajuste entre la actividad quimiosenso
rial estandarizada y el flujo se logró mediante curvas 
sigmoideas decrecientes (r = 0,9 en 02 100% y 0,84 en 
O2 20%), a partir de las cuales se derivó las funciones 
de ganancia. Las ganancias máxiims en O2 100% eran 1,6 
veces mayores que las obtenidas en 02 20%, sin diferen
cias sustanciales del flujo al cual se obtienen (0,78 y 
0,86 ml/min, respectivamente). Se concluye que la fre
cuencia de descarga quimiosensorial de los cuerpos ca- 
rotideos superfundidos in vitro queda determinada por 
el flujo de superfusión, siempre que el resto de los 
estímulos quimiosensoriales se mantenga constante.
Financiamiento: DIUC, PQNDECYT y Fund. Gildemeister.

POTENCIALES DE FLUJO EN CANALES DE POTASIO 
ACTIVADOS POR CALCIO. (Streaming Potentials 
in calcium activatad potaaaium channels). 
Alcivaga. C. y Alvarez. O,
Facultad da Ciencias, Dapto da Biología, 
Universidad da Chila. Cantro da Estudios 
Científicos da Santiago.
Los cansías da potasio activados por calcio 
da sasbrana da túbulo transverso da músculo 
esquelético da conajo y da músculo liso da 
intastino da conajo puadan sar estudiados in
corporándolos an bicapas lipidicas ar
tificiales. Al imponer un gradiente osmótico 
agregando un no electrolito impermeante an 
uno da los lados da la bicapa, se produce un 
flujo osmótico da agua a través dal canal que 
arrastra iones. El flujo iónico acoplado al 
agua ganara una diferencia da potencial a 
través da la membrana. Esta potencial <Vs) es 
directamente proporcional al número da 
moléculas da agua, N, an al interior de un 
canal cuando esté ocupado por un solo ion, da 
acuerdo as Vs * N x cte.
En un intervalo da concentraciones da KC1 
entra 20 mH y 500 mN, y para una diferencia 
da presión osmótica producida por glucosa 2 
osmolar, se obtuvieron potenciales da flujo 
dal orden da 1,5 mV. Esto implica que se 
transportan dos moléculas da agua por cada 
ion potasio que pasa a través dal canal. Por 
lo tanto aquella zona dal canal an que los 
flujos están acoplados mida 0,8 nm da lon
gitud. Esta resultado apoya al modelo que 
describa al canal con forma da reloj da arana 
con dos vestíbulos amplios unidos por una 
zona intermedia corta y estrecha, donde los 
iones y al agua se transportan an fila india. 
Financiado por: DIB, Proyecto B-1985-6523. F98ECYT, Proyecto 0483-1987. 
Fundación Tinker.

"CONTRIBUCIÓN AL C O N O C I M I E N T O  VE LA ICTlO-TAü 
NA / ALGUNOS PARAMETROS FISICOS VEL LAGO B üVJ.
(A con tr ibu tion  to  th e  knowledge o l ic tio la u n a  and 

other phyrica t patamente* o l th e  BacU Lake 1 •
ALVA. L . . RIOS. V. .  CATALAH. J .. LOBOS. J.C.. PLAZA. R . 
Vepto. Ciencia* Agronómica*, Básica*, Pac. Ciencia* Agro_ 
pecuaria* de la  Univer*idad de La fron tera .

El Lago Budi ubicado a SI Km a l oerte  de Ternco pre
ren ta  car ac teri*  tica *  muy particulare*  con re*pecio a 
*u* parámetro* l í r ic o * . E*to hace que e x ir ta  una i c t i o  
launa poco común a lo* demd* lago* d e t Sur de C hile .

En ¿Ate traba jo  *e entrega una vi&ión general y  pre
lim inar de alguno* de lo* pece* que *e encuentran en 
e l  Lago Budi. Junto con e l lo  *e midieron parámetro* fre 
*ico* ta le*  como: T* d e t agua (SC), tra sp a re n c ia  (emf 
mediante di*co Secchi, n iv e l  d e t agua (m) por medio de 
lim nim etro y  pluviom etría (nvn) con un pluvióm etro.

La* especie* encontrada* en i*t e  frieron 9:
MicToprogon manni [roncador), Uugit cephalu* [ li* a ] , 
tlegínop* maclovinu* [Robalo) , tngraucc* rtngen* (An - 
ch o ve td f, Lypfu.no* carpió (Carpa) ,Salmo g a ird n erii ga- 
i r d n e r i i  [trucha cabeza de acero), Áurtromenlctia reg ia  
[P ejerrey), B a*itichty* au*trati*  [W je rre y] , tiippogio 
**ina *p. [LeñguaSóu~~

ErTta época in vern a l la* T* d e t agua lluc tuaron  en -  
t r e  10* y 12* C. aumentando érta* hacia la  época e s t i 
va l la  penetración de la  lu z  lú e  menor en lo* me*e* de 
in v ie rn o  a*cendiendo hacia e l  verano. El n iv e l  de agua 
preren tó  drá*tica* lluctuacione* en e l  in v ie rn o , deb i
do a la* p re c ip ita d o n e*  que lo  aumentan. E*te mayor 
n iv e l  debe *er evacuado mediante derogue* a r t í l i c ia l e * , 
lo  que impide e l  anegamiento de lo* poblado* ribereño*.

En e l  verano *e produjo un d e * ce so  normal d e l n iv e l  
de agua.

Ve lo* pece* encontrado*, l i r a  pe jerrey  y  otro* *e 
capturan durante todo e l  año, en cambio ¿a trucha cabe 
za acerada *ólo en la  primavera. La prerencia o aureh- 
d a  ertaciona t de lo* pece* *e di* cu te  en re la c ió n  a 
la* ca ra c te rir tica *  lír ic a *  d e t lago ertudiado.
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CAMBIOS NUCLEARES DURANTE EL CRECIMIENTO INDUCIDO POR 
ISOPROTERENOL Y DURANTE LA REGRESION EN CELULAS AGI
NARES DE PAROTIDAS DE RATON (Nuclear changes during 
the isoproterenol-induced growth response and during 
regression in mouse parotid acinar cells}. Alliende, 
C»; Díaz, H.; González, M.J» y L6pez Solis, R«0, 
Departamento de Biología Celular y  Genética, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile.

Los nádeos de las células acinares de las glándu
las parótidas de ratón adulto en reposo proliferativo 
son diploides (70$) o tetraploides (3C$). La estimula 
ción crónica una vez al día con isoproterenol provoca 
síntesis de DNA-mitosis durante los primeros 5 días 
y  un marcado crecimiento glandular y  celular por has
ta 12 días. Un cese de la estimulación produce una 
rápida (10 días) regresión de los parámetros de tama
ño celular y  glandular. En el presente estudio se ana 
liza la evolución de parámetros nucleares de las cé
lulas acinares en condiciones de estimulación cróni
ca por isoproterenol y  en condiciones de regresión a 
tamaños celulares normales.

La estimulación crónica con isoproterenol provoca 
un aumento progresivo en el contenida de DNA nuclear, 
tamaño nuclear, número de nucleólos y  proteinas C23 
y  B23> previamente relacionadas a la actividad de los 
cistrones ribosomales. En condiciones de regresión, 
el número de nucleólos retorna a valores controles 
pero, a diferencia de otros componentes celulares co
mo son gránulos de secreción y  una familia de polipég 
tidos inducidos por isoproterenol, los núcleos no ex
perimentan involución de tamaño ni de contenido de 
DNA. Por el contrario, a largo plazo (3 meses), la 
glándula posee células con tamaño y  contenido de DNA 
nucleares correspondientes a una población normal. 
Estos datos sugieren que en este período ocurriría 
una sustitución de los tipos celulares poliploides 
por nuevas células.
Proyecto DIB B-2366, Universidad de Chile

DISTRIBUCION DE LA DEPREDACION FOLIAR DENTRO Y ENTRE 
INDIVIDUOS DE LA ESPECIE LEÑOSA DIOICA Salix cinérea. 
(Distribytion of leaf predation within and between 
trees of the woody dioecious species Salix cinérea). 
Alliende, M.C. Departamento de Bioloqia, Facultad de 
Ciencias Básicas. Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación.

La cantidad de daño a hojas de Salix cinérea fue eva
luada en dos años sucesivos en una población silvestre 
del norte de Gales (Gran Bretaña). Los efectos del es
tado sexual (masculino, femenino y juvenil), intensi
dad de floración, sombreamiento del dosel, orientación 
de la brújula, peso especifico de la hoja y distancia 
al vecino más cercano fueron examinadas.

1) Existen diferencias significativas en la intensidad 
de predación en los dos años consecutivos.

2) Las hojas de árboles masculinos sufrieron más daño 
que las femeninas o juveniles.

3) Las hojas de parte sombreadas del dosel sufrieron 
más daño que las partes no sombreadas, mientras que 
la orientación de la brújula no tuvo efecto.

A) La intensidad de floración tuvo un efecto significa
tivo, aunque complejo en los grados de predación su
fridos por las hojas.

FRAGILIDAD CROMOSOMICA EN LINFOCITOS DE PACIENTES CON 
CARCINOMA GASTRICO NO TRATADO. (Chromosome instability 
in untreated patients with gastric carcinoma.) Alliende,
M.A. y Aranda, M. Unidad de Genética, INTA, U. de Chile 
y Escuela Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile.

Desde 1960 en que Nowell y Hungerfold identificaron el 
cromosoma de Philadelphia como marcador característico 
y consistente de la Leucemia Mieloide Crónica, se han 
encontrado otros marcadores cromosómicos relacionados 
con procesos neoplásicos. Recientemente se ha identi
ficado a la trisomía 8 y 9 y un isocromosoma 8q como 
marcadores específicos de las células tumorales de al - 
gunos carcinomas gástricos.
A pesar de que el cáncer gástrico continúa siendo la 
entidad neoplásica que determina mayor mortalidad en 
Chile no existen estudios citogenéticos que revelen 
la constitución cromosómica de los tumores gástricos 
ni tampoco estudios en linfocitos de sangre periféri
ca de pacientes con esta enfermedad.
Hemos iniciado un estudio en linfocitos de sangre peri
férica de 16 pacientes con cáncer gástrico avanzado no 
tratado. El análisis de cambios estructurales se de
terminó por bandeo Tripsina-Giemsa y bandeo C, de a lo 
menos 50 matafases por paciente. Los resultados mués - 
tran una inestabilidad cromosómica significativamente 
mayor en estos pacientes al compararlos con los contro
les, detectándose un aumento de la fragilidad inespe - 
cífica nrincioalmente en autosomas.
Aunque hay numerosas evidencias del rol de los facto
res ambientales en la causa del carcinoma qástrico, 
estos marcadores cromosómicos también podrían estar re 
flejando mecanismos genéticos que determinen la suscejj 
tibilidad a desarrollar la enfermedad.

Financiado por DICYT, Univ. de Santiaqo de Chile,
Proyecto 10-85-74 Al.

CALIBRES Y MICROTUBULOS AXONALES DE UN NERVIO 
COMPRIMIDO CRONICAMENTE. (Axonal calibers and 
microtubules of a chronically compressed nerve). 
Alvarez, P. Laboratorio de N e u r o c i t o l o g í a , Fac 
Ciencias Biológicas, Universidad Católica de 
Chile. (Patrocinio: Hoffmann , A . ).

Para cada calibre axonal hay una densidad 
microtubular característica. La compresión de 
un nervio provoca una reducción del calibre ax£ 
nal. En esta condición estudiamos el contenido 
mi c r o t u b u l a r .

En ratas en crecimiento (1O O g ) se colocó 
un manguito de silastix que quedaba holgado en 
el ciático de un lado, para limitar el c r e c i 
miento del nervio. Luego de 14 semanas (peso: 
500g), las ratas presentaban alteraciones de la 
extremidad. Se sacrificaron y ambos nervios se 
estudiaron con el microscopio electrónico.

Los axones mielínicos del lado normal 
medían 11.6 um^. Cuatro y dos mm por encima 
de la estrangulación medían 9.8 y 6.8 um¿ r e s 
pectivamente y por debajo, 3.5 um?. Esto i n d i 
ca un efecto retrógrado de la estrangulación 
además del anterógrado. Los axones amielínicos 
no mostraron alteración de calibres. La d e n s i 
dad microtubular para iguales calibres, era 
comparable en el lado tratado y control.

Se concluye que una reducción de calibre 
determina una nueva densidad microtubular. Se 
propone que los microtúbulos disponibles 
especifican el calibre del axón.
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DESCARBOXILASA DIFOSFOMEVALONICA DE HIGADO DE POLLO: EVI 
DENCIA DE DOS PARES DE DITIOLES FUNCIONALES (Chicken 
liver decarboxylase 5-diphosphotnevalonate: evidence of 
two functional vicinal dithiols). Alvear, M. y Cardemil, 
E. Departamento de Química, Facultad de Ciencia, Univeir 
sidad de Santiago de Chile.

Hay evidencias cinéticas que indican que dos grupos 
sulfhidrilos por unidad activa de enzima son los respon
sables de la inactivación de la descarboxilasa difosfonre 
valónica, cuando ésta es tratada con metilmetanotiosulfo 
nato, un reactivo específico para grupos SH. Por otra 
parte, experimentos preliminares con reactivos específi
cos para ditioles vecinos (Cd+2, arsenito de sodio en 
presencia de 2,3-dimercaptopropanol, diamida y Óxido de 
fenilarsénico (OFA) indican que la enzima es inactivada 
por éstos.

Para la caracterización cinética del ditiol vecino 
se utilizó el OFA, reactivo que inactiva a la enzima si
guiendo una cinética de pseudo primer orden el rango de 
concentraciones ensayadas, indicando una reacción irre
versible entre la enzima y 2 moléculas del modificador.
A pH 7,0 la constante de tercer orden para la reacción 
se estimó en 1,08 x 10“  ̂- 1,00 x 10”^ yM”2 • seg“ .̂ Hay 
reversión de la inactivación cuando la enzima parcialmeri 
te inactivada es tratada con ditiotreitol. Tanto ATP 
como MVA-PP protegen efectivamente a la enzima de la 
inactivación. Por ultimo fue posible determinar el pKa 
de los grupos ditioles vecinos el que tiene un valor de 
7,6 ± 0,3.

Por consiguiente, los resultados presentados sugie
ren que la enzima posee dos pares de grupos ditioles ve
cinos en las proximidades del sitio de unión de los sus
tratos .

CARACTERIZACION DE LA LIP0PR0TEINA DE ALTA DENSIDAD DE 
SUERO DE CARPA. (Charatterization of thè high density 
lipoprotein of carp. serum). Amthauer. R. . Concha. H. . y 
Villanueva. J. Instituto de Bioquímica, Facultad de 
Ciencias, Universidad Austral de Chile. Valdivia, 
Chile.

Para contar con un%»arcador que nos permita estudiar 
la expresión gènica durante acli«atación hemos 
examinado las características de la proteina sérica más 
abundante del pez C y p r i n u s  c à r p i o .  Contrariaaente a lo 
descrito originalmente como albúmina, hemos confirmado 
que la proteina corresponde a una lipoproteina de alta 
densidad, cuyas propiedades para unir calorantes han 
sido utilizadas en el diseño de un procedimiento de 
purificación por cromatografía de afinidad.

El fraccionamiento del .suero de carpa por 
ultracentrifugación a los intervalos de densidad 
clásicamente definidos para 1ipoproteínas humanas, 
mostró que la fracción HDL representa el 302 de la 
proteina plasmática, en tanto que las fracciones de 
VLDL y LDL no superan el 0.32. El análisis 
electroforético en gel de agarosa al 12 y posterior 
tinción con "Oil Red" reveló que en el suero de la 
carpa existe una sola banda de 1ipoproteínas con 
movilidad idéntica a la de HDL fraccionada por 
ultracentrifugación y a la purificada por columna de 
afinidad. Ambas preparaciones de HDL muestran dos 
cadenas poiipeptidicas en un gel de poi i acri 1amida-SDS 
de peso molecular 29.500 y 12.000. Estas 
apolipoproteínas se purificaron por cromatograf2a de 
filtración usando 8 N urea en el tampón de elución.

Tanto por peso molecular como por composición de 
aminoácidos ambas proteínas son semejantes a las 
apolipoproteínas AI y All de las HDL de mamíferos.

Financiado parcialmente con fondos de los Proyectos : 
160/87 FQNDECYT, RS-86-29 DIUACH y OEA.

ANTAGONISMO DE TOLERANCIA Y DEPENDENCIA M0RFINICAS POR 
BL0QUEAD0RES DE CANALES DE CALCIO. (Antagonism of tole
rance-dependence to morphine by calcium channel antago
nists). Amigo, M., Tamayo, L. Depar
tamento de Ciencias Fisiológicas (Farmacología), Facul
tad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Uni 
versidad de Concepción.

Es ampliamente conocida la interacción del calcio 
iónico con los efectos agudos y crónicos de morfina, ha 
biéndose demostrado que el calcio antagoniza la analge
sia y que la morfina produce cambios en la concentra
ción de este ión en el sistema nervioso central (SNC). 
En este trabajo se estudia la influencia de algunos blo 
queadores de calcio en desarrollo de tolerancia y maní 
testaciones de dependencia física en el ratón.

A diferentes grupos de ratones se les administró ni- 
fedipina, verapamil y diltiazem durante el desarrollo 
de tolerancia, determinándose sus efectos sobre la in
tensidad de este proceso mediante dosis test de morfina 
ensayadas por el procedimiento de hot plate. Los efec
tos de los antagonistas sobre las manifestaciones de de 
pendencia física se estudiaron en ratones tolerantes-dé 
pendientes a los que se les inyectó naloxona para indu: 
cir un sindrome de abstinencia.

La intensidad de la tolerancia fue atenuada mediante 
la administración de nifedipina y verapamil. El diltia 
zem produjo una disminución leve que no alcanzó niveles 
significativos. Los tres fármacos ensayados en la in
tensidad de abstinencia indujeron un efecto inhibidor 
sobre gran parte de los signos de dependencia física.

Los resultados muestran que la inducción de toleran
cia y dependencia puede ser inhibida mediante la admi
nistración de antagonistas de canales de calcio, cuya 
acción estaría relacionada con la liberación de neuro- 
transmisores en SNC.

Proyecto 20.33.29 de Dirección de Investigación, Univer 
sidad de Concepción.

» T I L I D A D  G A S T E O D U O D E N A L  Y  V A C I A M I E N T O  G A S T R I C O  D E  LI 
Q U I D O S  E N  P E R R O S ,  ( G a s t r o d u o d e n a l  r a o t i l i t y  a n d  g a s t r i c  

er ap ty in g o f  l i q u i d s  i n  d o g s ) .  A n g e l o  S .. D e f i l i p p i  C, 
D p t o .  P i s i o l  y  B i o f ,  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a ,  U n i v e r s i d a d  

d e  C h i l e .
E l  V G  d e  l o s  l í q u i d o s  d e p e n d e  d e  l a  p r e s i ó n  d e l  e s 

t ó m a g o  p r o x i m a l  y  l a  r e s i s t e n c i a  a n t r o p i l ó r i c a  y  d u o d e 

n a l .
L a s  s o l u c i o n e s  á c i d a s  e  h i p e r o s m ó t i c a s  m o d i f i c a n  l a  

v e l o c i d a d  d e  V G  p e r o  n o  s e  h a  d e t e r m i n a d o  s u  e f e c t o  s o 
b r e  l o s  m e c a n i s m o s  p o s t u l a d o s .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  e s t u 

d i o  f u á  i n v e s t i g a r  e l  e f e c t o  d e  s o l u c i o n e s  á c i d a s , i s o s -  
m ó t i c a s ,  e  h i p e r o s m ó t i c a s  s o b r e  l a  p r e s i ó n  d e l  e s t ó m a g o  

p r o x i m a l  y  l a  m o t i l i d a d  d u o d e n a l  y  a n a l i z a r  l a  i m p o r t a n 

c i a  d e  e s t o s  f a c t o r e s  e n  e l  c o n t r o l  d e l  VG ,
E n  1 2  p e r r o s  s e  e s t i m ó  e l  V G  i n s t i l a n d o  e n  e l  e s t ó 

m a g o  H C 1  8 0 m M ;  g l u c o s a  8 5 Q n M  y  N a C l  1 5 4 m M »  m i d i e n d o  e l  
v o l u m e n  r e m a n e n t e  g á s t r i c o  a  l o s  1 0  m i n u t o s .  S i m u l t á n e a 

m e n t e  s e  r e g i s t r ó  l a  p r e s i ó n  d e l  e s t ó m a g o  p r o x i m a l  y  l a  

m o t i l i d a d  d u o d e n a l .
L a  i n s t i l a c i ó n  d e  l o s  l í q u i d o s  p r o d u j o  d i s m i n u c i ó n  

d e  l a  p r e s i ó n  i n t r a g & s t r i c a  t o t a l  y  a u m e n t o  d e  l a  m o t i l i  
d a d  d e l  d u o d e n o  p r o x i m a l .  E l  t o n o  b a s a l  g á s t r i c o  d i s m i 
n u y ó  c o n  e l  á c i d o  y  l a  g l u c o s a .  C b n  N a C l  s e  o b t u v o  u n a  

c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  e n t r e  e l  t o n o  b a s a l  y  e l  v o l u m e n  r e 
m a n e n t e  g á s t r i c o ,  s i m i l a r  r e s u l t a d o  s e  o b t u v o  a l  c o r r e 
l a c i o n a r  l a  m o t i l i d a d  d e l  d u o d e n o  p r o x i m a l ,  s e  o b s e r v ó  
a d e m á s  u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  l a  m o t i l i d a d  d e l  d u o f e  
n o  d i s t a l  y  e l  v o l u m e n  r e m a n e n t e  g á s t r i c o .

E l  V G  d e  N a C l  i s o t ó n i c o  d e p e n d e  d e l  t o n o  d e l  e s t ó m a  

g o  p r o x i m a l  y  l a  m o t i l i d a d  d u o d e n a l ,  e l  V G  d e  s o l u c i o n e s  
á c i d a s  e  h i p e r o s n ó t i c a s  d e p e n d e  d e  o t r o s  m e c a n i s m o s  p r o 
b a b l e m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  r e s i s t e n c i a  a n t r o p i l ó r i c a .  

F i n a n c i a d o  p o r  P r o y e c t o  M  1 3 5 3  -  865 F ,  D I B

U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .
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PENTETRAZOL INHIBE A  LA ACETILCOLINESTERASA DE 
CEREBRO DE RATA (Pentetrazol inhibits rat brain 
acetylcholinesterase). Araneda, R. Unidad de 
Neurobiologia Molecular, Depto. Biología Celu - 
lar, P. Universidad Católica de Chile, Santiago 
(Patrocinio: L. Arqueros).

Pentetrazol (PTZ) es una droga convulsivan_ 
te, cuyo mecanismo de acción sobre el sistema 
nervioso no se conoce. Sin embargo ciertas evi
dencias indican que podría alterar el sistema 
de neurotransmisión colinérgico. En este traba
jo hemos estudiado el efecto de PTZ sobre la ac_ 
tividad de la acetilcolinesterasa (AChE) de ce
rebro de rata.

Grupos de animales que fueron tratados en 
forma crónica y aguda con dosis convulsivantes 
de PTZ (30-50 mg/Kg i.p.) no presentaron altera 
ciones en la AChE. Se estudió también el efecto 
de PTZ sobre la enzima purificada por cromato - 
grafía de afinidad en columnas de N-metil-acri- 
dinium. En este caso la actividad solinesterási 
ca resultó inhibida en forma dosis dependiente' 
por PTZ. Esta inhibición ocurrió con un aumento 
en el Km aparente y sin modificación de la Vmax. 
También PTZ fue capaz de desplazar a la AChE 
previamente unida a la columna de N-metil-acri- 
dinium. Finalmente PTZ protegió a la AChE de la 
inactivación por temperatura.

Estos estudios indican que PTZ se uniría al 
sitio activo de la AChE donde actuaría como in
hibidor competitivo. Esto sugiere que al menos 
parte de los efectos convulsivantes de la droga 
podrían estar relacionados con este efecto.

Financiado por FONDECYT 706/87 al DR.
N.C. INESTROSA.

DAÑO PULMONAR POR INSTILACION END0TRA0UEAL DE HC1 EN 
LA RATA. ROL DE LAS PLAOUETAS. ( Lung injury by endo- 
tracheal instillation of HC1 in the rat.Role of plate- 
lets). Arenas, G., Novoa, E.,Derpich, J.,Lathrop M.E., 
Ferrer, L..Merino, J.A. y Oyarzún M.J. Deptos.Medicina 
Experimental Norte y Precllnicas Oriente,Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

La instilación endotraqueal de HC1 O.tN { 2 mi/ kg) 
produce en el pulmón de rata al cabo de 4 h edema por 
aumento de permeabilidad y reacción inflamatoria{ Men
doza y cois. Arch. Biol. Med. Exper. 19:R 398, 1986).

Las plaquetas han sido involucradas en la patoge
nia del daño pulmonar en diferentes modelos experimen
tales. El objetivo de este estudio fue evaluar el rol 
de las plaquetas en el daño pulmonar por HC1.

Se instiló HC1 o bien NaCl 0.9% en ratas con pla
quetas normales q con dos niveles de plaquetooenia: a) 
105 plaquetas/mm3 y b) 1-2 x 10^ plaquetas/mrrP en san
gre periférica. La trombocitopenia se indujo inyectan
do (i.p.) suero antiplaquetario preparado en conejos. 
Cuatro horas post-instilación se efectuó estudio his
tológico pulmonar, recuento celular y se determinó 
proteínas y surfactante ( fosfatidil colina disatura
da : DSPC) en el lavado bronquioalveolar (LBA). Pre y 
post instilación de HC1 se practicó gasometría arte
rial .

La instilación de HC1 produjo hipoxemia, edema pul
monar, reacción inflamatoria y aumento de proteínas en 
LBA en las ratas con y sin trombocitopenia. El surfac
tante ( DSPC ) aumentó significativamente en las ratas 
con mayor trombocitopenia instiladas con HC1.

Las plaquetas no jugarían un rol en el daño pulmo
nar inducido por HC1; sin embargo ellas o alguno de 
sus componentes podrían jugar un rol en el control del 
nivel de surfactante durante el daño pulmonar difuso.

Estudio financiado parcialmente por proyecto M - 
2709-8714 DIB, Universidad de Chile.

MICROPROPAGACION IN VITRO Y ESTACIONALIDAD EN 
EL ARRAIGAMIENTO DE ESTACAS EN PROSOPIS CHILEN- 
S I S . (In vitro micropropagation and seasonality 
in rooting of Prosopis chilensis) . Arce, J.P.* 
y Balboa, O. Laboratorio de Botánica, Facultad 
de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católi
ca de Chile. Santiago* (Patrocinio: G. Montene 
gro) .

Capacidad de arraigamiento de estacas y su 
relación con el estado fenològico y parámetros 
ambientales, fue estudiado en Prosopis chilen
sis. Se encontró en material obtenido directa
mente de terreno, que en los meses de mayor ac 
tividad de crecimiento y diferenciación (Sep - 
tiembre a Marzo), se puede inducir arraigamien 
to de estacas, aunque en porcentajes no supe - 
riores al 15%. Esta respuesta, no se consigue 
en el período de receso en el crecimiento, ca
racterizado por la caída de las hojas (Mayo a 
Septiembre). Sin embargo, al utilizar estacas 
de plantas propagadas que crecen en maceta en 
invernadero, se obtienen porcentajes superio
res al 80% en medio líquido aireado.

Micropropagación in yitro de material juve
nil y adulto, también fue ensayado en P. chi - 
lensis. Los resultados más relevantes muestran 
que en material juvenil, se obtiene un 80% de 
regeneración de plantas completas en medio Mu- 
rashige y Skoog modificado con 5 mg/1 de ANA 
(ácido naftalenacetico) y 10 mg / 1 de cistelna 
En este medio, la respuesta regenerativa obte
nida en segmentos de estacas arraigadas fue de 
60%.

Proyecto FGT-CL-2-83-31 financiado por la 
U.S. National Academy of Sciences/AID.

DETERMIRACIOR DE BIOTIPO DE 5CHIZAPHI5 GRAMIRUM 
Y SU CORDUCTA ALIMENTICIA. <Determination of £.. 
graminum Biotipo > and its feeding behavior). 
Argandona. Jf.ü. y Zúfiiga. Q.. £. Departamento de 
Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile.

S. graminum es un áfido que se encuentra en 
plantas ornamentales, gramíneas silvestres y 
cultivadas en las cuales provoca dafio. Debido 
a su amplio rango de hospederos es factible 
esperar cierta variabilidad genética. Se ha 
reconocido la existencia de 4 biotipos de 
graminum con conductas alimenticias
características. En este trabajo se aportan 
evidencias para identificar la presencia del 
biotipo C en poblaciones de afidos colectadas 
en la región metropolitana. El método de 
identificación de los biotipos se basa en la 
respuesta de los afidos frente a los diferentes 
hospederos y el estudio de sus conductas
alimenticias. Cultivares de cebada y sorgo 
fueron infestados con poblaciones similares de 

graminum. Se encontró que la tasa de 
crecimiento poblacional fue más alta en los 
cultivares F. Union (cebada) y VORA (sorgo). Se 
obtuvo una correlación negativa entre la tasa 
de crecimiento poblacional y la cantidad de 
Gramina incorporada en los vasos conductores de 
plantas que no poseen este metabolito de 
defensa, en forma natural. El estudio sobre 
conducta alimenticia utilizando monitores
eléctricos indica que este áfido se alimenta 
preferentemente del contenido de los vasos 
conductores.

Estas evidencias permiten sugerir que las 
poblaciones de afidos estudiados corresponden 
al biotipo C.
Financiado por Universidad de Chile 
(N-1654-8755) y FORDECYT (1012-86).
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RELACION ESTRUCTURA-FUNCION EN EL COMPORTAMIENTO TOXICO 
DE LAS FOSFOLIPASAS A2 DE VENENOS DE SERPIENTES. (Struc
ture-function dependence of the toxic behaviour of sna - 
ke venom phospholipases A2). Arriagada, E. Depto. de 
Biología Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas y de 
Recursos Naturales. Universidad de Concepción.

Recientemente, hemos propuesto que las fosfolipa- 
sas A2 (PA2) de veneno de serpiente con acción tóxica 
pertenecientes al Grupo I, presentan un sitio neurotóxi 
co localizado en la región 58-65, y un sitio miotóxico 
en la región 90-95. En ambos sitios, juegan un papel 
preponderante los residuos Lys. Se ha informado que las 
PA2 del llamado Grupo II (Crotalidae y Viperidae) que 
presentan actividad neurotóxica, poseen sus residuos bá
sicos en regiones que difieren sustancialmente respecto 
a las enzimas del Grupo I.

Con el objeto de establecer la probable ubicación 
de los "sitios tóxicos" de las PA¿ presinápticamente ac 
tivas pertenecientes al Grupo II, se hizo la predicción 
de la estructura secundaria de un grupo representativo 
de ellas. Se comparó las estructuras propuestas con PA2 
del Grupo I con actividad tóxica similar. El método de 
predicción utilizado fué el de los perfiles de hidrofo - 
bieldad.

Los resultados obtenidos permiten proponer un si - 
tio neurotóxico de las PA2 pertenecientes al Grupo II di 
ferente al de las enzimas del Grupo I. Hay diferencias 
estructurales significativas entre las enzimas de ambos 
grupos, causadas por la ubicación de los residuos bási - 
eos y de cisteínas, que permiten además, visualizar una 
relación entre las actividades neurotóxica y miotóxica.

Proyecto 20.31.12, DIC. Universidad de Concepción.

DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE DIMORFISMO SEXUAL EN LA 
FLORA ANDINA PATAGONICA EN RELACION A RIGUROSIDAD 
AMBIENTAL. (Distribution and abundance of sexual 
dimorphlsm !n the andean flora of Patagonia an relatlon 
to habitat harshness. Arroyo, Mary T. J<., Jiménez, H,
Mi randa, £  y Landero A, Fac. Ciencias, U. de Chile y- 
U. de Concepción.

De este a oeste en las cordillerasde la Patagonia, se 
observa una disminución de temperatura, vientos de 
mayores velocidades y suelos más pobres al acercarse a! 
Campo de Hielo Patagónico Sur. Se estudió la inciden
cia y abundancia de especies dioicas, subdioicas y 
ginodioícas sobre los 7 0 0 m, a intervalos de 100 m de 
elevación en cuatro localidades (Sierra de los Baguales, 
Cerro Donoso, Cerro Diente y Cerro Agudo), ubicadas a 
los 50°S, a diferentes distancias del campo de hielo.
Hubo aumentos significativos en la incidencia y abun
dancia de dimorfismo sexual de este a oeste en la flora 
zonal y azonal, y de menor a mayor altura en cada cerro. 
Tanto la incidencia como la abundancia de dimorfismo 
sexual estuvieron negativamente correlacionados con la 
riqueza de especies y nitrógeno disponible en el suelo.

Aumentó el dimorfismo sexual contra la gradiente de 
polinización (tasa de visita).
Los resultados para las cordilleras patagónicas llena 

el vacio de información para latitudes altas del Hemis
ferio Sur. Se puede concluir que el dimorfismo sexual 
en las plantas está sobre-representado en las latitudes 
altas relativo a las medias, y hasta mejor represent
ado en las altas relativo a las latitudes tropicales.
Se plantea que las latitudes bajas y altas convergen 

debido a efectos selectivos equivalentes de ciertos 
factores abioticos (en las latitudes altas) y factores 
bióticos (en las latitudes bajas).

F0NDECYT 1389 ( M.T.K.A); DIB, U. Chile ^755-87^5 
(M. T. K. A.) y National Geographic Society (M. T. K.A.)

VIAS NEURONALES PROVENIENTES DE RECEPTORES SEN 
SORIALES EN EL MOTANTE YELLOW DE Drosophila 
■elanoqaster. (Neural pathways originated from 
sensory receptors in the Yellow mutant of Dro
sophila melanocyaster). Arriagada, J.R. Unidad 
de Neurobiologia Molecular, Depto. de Biología 
Celular, P. Universidad Católica de Chile, San
tiago.

Numerosos estudios han demostrado que deter
minadas mutaciones en D. melanogaster alteran 
la organización espacial de los receptores ubi
cados en la periferia del insecto lo que a su 
vez determina cambios morfológicos en los termi 
nales sensoriales en el SNC. Otras mutaciones,"" 
en cambio, se expresan fenotípicamente en for
ma menos drástica pero pueden evocar cambios 
conductuales importantes sin que se conozcan 
las vías neurales involucradas.

En el presente trabajo se han estudiado, por 
mareaje intraaxonal con HRP, las vías centrales 
provenientes de receptores ubicados en el ala 
de moscas silvestres (Oregón R-C) y en mutantes 
Yellow que junto con presentar cambios en la 
pigmentación de la cutícula, tiene alteraciones 
en la conducta del cortejo, fenómeno que requie
re de un sofisticado repertorio sensorial para 
su normal .desarrollo.

Resultados preliminares no muestran cambios 
significativos en la localización, número y ta 
maño de los receptores estudiados y su mareaje 
intraaxonal con HRP no muestra cambios a nivel 
de las distintas proyecciones sensoriales cen
trales .

Financiado por Fundación Gildemeister,
Dr. N.C. INESTROSA.

CAPACITACION ESPERMATICA Y REACCION ACR0S0MICA IN 
VITRO: ASOCIACION 0 -AGONISTA - EFECTORES DE MEMBRANA.
(In vitro sperm capacitation and the acrosome reaction: 
0-agonists and membrane-effectors association). 
Avendafio, C. Unidad Biología de la Reproducción, INTA, 
Universidad de Chile. (Patrocinio: L. Valladares).

Estudios preliminares vincularon a -agonistas con 
los procesos de capacitación (CAP) y reacción acrosómi- 
ca en espermatozoides de hamster; probablemente 
por su relación con efectores de membrana (0-recepto- 
res/fosfolipidometiltransferasas/sistema adenilato 
ciclasa). Este trabajo intenta dilucidar la posible 
interrelación entre estos efectores y su actividad 
molecular en dichos procesos« Así, espermatozoides 
epididimarios se incuban a 37° C, en atmósfera húmeda 
(95%) aire/Co2 (5%) en presencia del 0 -agonista 
y de activadores directos del sistema adenilato
ciclasa (ADAC) (1); presencia o ausencia del p-agonista 
más inhibidores de reacciones de transmetilación 
(IRT) y ADAC 6 análogos de AMPc (aAMPc), evaluándose 
los parámetros de motilidad hiperactivación, y RA 
a diferentes períodos de incubación. Se mide además, 
la incorporación de grupos (3H-metil) radiactivos
a la fracción lipidica de los espermatozoides incubados, 
en presencia de (3H-metil) metionina. Los resultados 
indican en (l) un anticipado aumento de las RA, 
sugiriendo una paticipación activa y sinèrgica de 
los efectores comprometidos. En (2), IRT inhibe 
significativamente las RA a pesar del p -agonista, 
efecto eso si que es eludido por ADAC y aAMPc. Se 
discute una actividad pleiotípica del p -agonista, 
la que abarca no sólo reacciones de transmetilación
de fosfolípidos y activación del sistema adenilato
ciclasa, sino que también otros sistemas transductores, 
probablemente apertura de canales iónicos y/o aumento 
del metabolismo de polifosfoinositidos, actualmente 
en estudio.
Estudio financiado por Proyecto DIB. # B 2396/8723 y 
parcialmente Proyecto FONDECYT #510 y OMS Grant 83010.
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DEPENDENCIA TERMICA DE T r o p i d u r u s  q u a d r i v i t t a t u s ,  Lacer 

tilia-Iguanidae. (Thermal dependency of T r o p i d u r u s  q u ¿  

d r i v i t t a t u s ,  Lacertilia-Iguanidae). Báez, C . Departameji 

to de Biología Universidad de La Serena. (Patrocinio:

C.Palma).

T .  q u a d r i v i t t a t u s  (T.q.), habita en las zonas rocosas 

de la costa del norte de Chile (19-21°LS), presentando 

actividad durante la mayor parte del año. Estos antece 

dentes, sugieren que Lq., presentarla mecanismos de 

termorregulacidn conductual y fisiolfigica similar a e¿ 

pecies de baja termofilia.

Los aspectos estudiados fueron: Temperatura de a c t m  

dad (ATE) y preferencial (PTB), velocidad de calent¿ 

miento y enfriamiento, y metabolismo estándar (SMR).

Los resultados muestran: 1) Los ATB de verano e in 

vierno son 36.0*1.20 y 34.0±1.79°C. 2) Los PTB de vera 

no e invierno son: 36.6^1.70 y 36-1.10°C. 3)Las veloc¿ 

dades de calentamiento y enfriamiento son: 0.87°C/min. 

y 0.50°C/min. 4) El SMR vs peso corporal (W) está rel¿ 

cionado por las ecuaciones: M=O.O82W0‘08, M=0.16W 0-75 , 

M=0.25W0-81,obtenidos a temperaturas ambientales (TA) de 

15, 25 y 30°C, respectivamente. 5) El SMR vs TA es de 

finido por la ecuacién: M/W°‘8 = 0.025 10°'°33 ,A

El análisis de los resultados sugieren que T.q. es un 

lagarto con una termofilia relativamente baja,condición 

que favorecerla a una mayor independencia térmica.

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE LA DNA METI- LASA DEL SISTEMA DE RESTRICCION-MODIFICACION 
BstUI. CIsolation and characterization of DNA 
methulase from BstUI restriction and modi
fication system). Barra. R . u González, E. 
Laboratorio de Biología molecular, Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 
Universidad de Chile.

Se ha aislado una actividad enzimàtica 
responsable de la transferencia de grupos 
metilo dBSde S-adenosilmetionina a DNA de 
doble hebra en B. stearotherwophilus . Esta 
DNA metilasa es detectada durante la fase de 
crecimiento exponencial temprano de tales 
bacterias.

La enzima ha sido purificada más de 100 
veces mediante cromatografía de intercambio 
iSnico y afinidad. Se ha estimado un peso 
molecular de 43.000 CfiltraciOn en gel). Las 
condiciones de incubacifin más favorables se 
establecieron en pH 0,0 y 50~C. La enzima no 
requiere cofactores y la mayor actividad se 
obtiene en presencia de KC1 75 mil. Como otras 
proteínas de origen termofílico. la metilasa 
purificada es resistente a incubación en 
condiciones desnaturantes CTriton X-100 5*,
formamida 10* o urea 0,5n).

La enzima aislada no transfiere grupos me
tilo a DNAs que no posean sitios de reconoci
miento para la endonucleasa de restricción 
BstUI CpBR322). Moléculas de DNA previamente 
metiladas por la metilasa purificada son prote.*
?idas de la digestión por BstUI. Estos resul- 
ados indican que ambas enzimas reconocen la 

misma secuencia de bases en el DNA CCTCGAG), 
determinándose que la adenina CA) es la base 
receptora del grupo metilo transferido. Se 
concluye que la actividad motilante purifi
cada corresponde a la enzima modificadora del 
sistema de restricciOn-modificacion de 
B. stearotheraophilas. denominándose en ade
lante metilasa BstUI CM BstUI).

Financiado por DIB B 2318 8723 CU. de Chile) e IFS E/034-1.

P A T R O N E S  DE  D I S T R I B U C I O N  E S P A C I A L  EN R E L A C I O N  
CON A L I M E N T A C I O N  EN V K o t o p k l t a . ( S p a t i a l  d i s .  
t r l b u t l o n  p a t t e r n s  w l t h  r e g a r d  t o  f e e d l n g  1n  
V x o A o p k l t a ) . B a r r l e n t o s , U . ,  D e l  P 1 n o > F . y  G o d o y  
H e r r e r a 7 R T  D e p t o . £ s . B $ . ,  I P R O t H  y  D e p t o .  B í o l . 
C e l . y  G e n é t .  F a c . M e d .  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .

P o c o  c o n o c i d o s  s o n  l o s  m e c a n i s m o s  c o n d u c t u a .  
l e s  u t i l i z a d o s  p o r  m o s c a s  d e  V\oAoph¿la  e n  r e *  
p a r t i c i ó n  d e  r e c u r s o s  t a l e s  c o m o  a l i m e n t o .  N o s o  
t r o s  d e m o s t r a r e m o s  q u e  m o s c a s  d e  V.m tlanogaAttfi 
y  P .  a¿matana p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  
c u a n d o  e f e c t ú a n  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a  a l i m e n t a  
c l ó n .

C a j a s  p l á s t i c a s  s e  l l e n a r o n  c o n  a g a r .  E n  e l  
a g a r  f r f o  s e  p r a c t i c a r o n  o r i f i c i o s  d i s t r i b u i d o s  
r e g u l a r m e n t e  y  s e  l l e n a r o n  c o n  c r e m a  d e  1 e v a d u >  
r a .  V e i n t e  m a c h o s  ó  2 0  h e m b r a s ,  c o n  y  s i n  e x p e 
r i e n c i a  s e x u a l ,  d e  1 y  7 d f a s ,  s e  I n t r o d u j e r o n  
a  s u  r e s p e c t i v a  c a j a  y  e l  p a t r ó n  d e  d i s t r i b u 
c i ó n  e s p a c i a l  s e  r e g i s t r ó  c a d a  1 0  m1n  h a s t a  1 
h o r a .

E l  p a t r ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  m o s c a s  v í r g e n e s  
y  c o n  e x p e r i e n c i a  s e x u a l  d e  1 d í a  d e  P .  m tlano- 
acLAttu e s  s i m i l a r ,  m e d i d o  p o r  e l  p o r c e n t a j e  d e  
m o s c a s  e n  l a  l e v a d u r a .  A l a  m i s m a  e d a d  ( 1  d í a )  
m o s c a s  d e  £ .  Alma tan  a t i e n e n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
s i m i l a r  a l  d e  i). m tZánogatttfL. P e r o  m o s c a s  d e  7 
d í a s  d e  P .  ¿¿m utantt v í r g e n e s  o  c o n  e x p e r i e n c i a  
s e x u a l ,  p e r m a n e c e n  e n  l a  l e v a d u r a  m á s  t i e m p o  
q u e  P .  m t l a . n o E n  g e n e r a l ,  t a n t o  m a c h o s  
c o m o  h e m F r a s  n o  v í r g e n e s ,  d e  a m b a s  e s p e c i e s ,  
p e r m a n e c e n  e n  e l  a l i m e n t o  un  m a y o r  t i e m p o  q u e  
m o s c a s  v í r g e n e s .

L o s  r e s u l t a d o s  I n d i c a n  q u e  l a  v i r g i n i d a d  y  l a  
e x p e r i e n c i a  s e x u a l ,  a s i  c o m o  l a  e d a d . a f e c t a n  e l  
p a t r ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  e n  r e l a c i ó n  c o n  
a l i m e n t o ,  d e  P .  m ttanoQ attt*  y  P .  ¿¿mutant. 

P r o y .  D I B . I T . d e  C H I ’l e  B 2 3 0 9 - 8 7 2 5 ;  rTHEOCH 
0 1 8 / 8 7  y  F O N D E C Y T  N ° 1 0 3 0

RECEPTOR DE EGF Y FOSFORILACION DE PROTEINAS 
DE CITOESQUELETO EN CELULAS 6ASTRICA8. (EGF receptor and cytoskeletal protein
ohosphorylation in gastrics glands.) Barriga.
b,rt»  -afr
Santiago da Chila.

El EGF inhiba la «aeración de HC1 y la 
elaboración dal canalículo da la superficie 
apical da la célula oxíntica por un mecanismo 
desconocido. La unión del EGF con su receptor 
induciría al citoesqueleto a permanecer en 
una configuración de reposo, esto se 
iniciaría con la fosforilación del propio 
receptor.

Se tratará de establecer la relación 
existente entre la fosforilación del receptor 
de EGF y las proteínas del citoesqueleto.

Glándulas gástricas son aisladas por 
perfusión, homogenizadas y luego se «isla una 
fracción de membrana, por centrifugación a 
lOO.OOOg por 60 minutos. La fosforilación del 
receptor se logra incubando la fracción de 
membranas, resuspendidas en buffer de 
gelificación, con ATP-T-P32 y EGF a 37*C por 
15 minutos. Le estimulación máxima de 
fosforilación se consigue con lOug/ml de EGF. 
En el estudio de la cinética de reacción se 
hicieron incubaciones de 30 seg. hasta 13 
minutos, a 37»C, lográndose una fosforilación 
máxima del receptar de EGF a los 10 minutos 
de reacción. La fosforilación de proteínas 
del citoesqueleto se inicia agregando 20 ul 
de la fracción de membranas resuspendidas, al 
sobrenadante de la centrifugación en 
presencia de ATP-JT-P32.Se ha observado la presencia de una 
proteína de membrana de 175 Kda. que se 
fosforila en la presencia de EGF, el que a su 
vez aumenta la fosforilación de proteínas del 
citoesqueleto. Probablemente exiten otras 
quinasas de membrana que utilizan las 
proteínas del citoesqueleto como sustrato, 
especialmente la actina.
Financiado por DZCYT.
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RESPUESTA CONFORMACIONAL DE LA 3-LACTAMASA I DE B.CEREUS 
(Confcrmational response of B-lactamase I from B.cereus) 
Barros. L . y Cid. H. Laboratorio Biofísica Molecular”  
Depto. de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Bioló 
gicas, Universidad de Concepción.

3-lactamasa I de B . c e r e u s , purificada por c r o 
matografía de exclusi óri (E - 1 ) y por electrofore 
sis preparativa (E-II), presenta un c o m p o r t a 
miento cinético y espectros de absorción d i f e 
rentes, que permiten concluir que la enzima s u 
fre un cambio conformacional por la acción del 
campo eléctrico. Este cambio conformacional se 
evidencia al aparecer en el espectro de a b s o r 
ción de E-II un máximo a 275nm, ausente en E-I, 
y que se explica por la exposición de algunos 
residuos de tirosina.
Evidencias experimentales demuestran que la coji 
formación de la 8-lactamasa I de B. cereus es â 
fectada por la interación con sustratos anal o - - 
gos (sustratos tipo A), interacción que se sabe 
provoca la exposición de residuos de tirosina , 
lo que hace, entre otros efectos, que auméntela 
susceptibilidad a la inactivación por iodo, y 
que además se refleja en una cinética bifásica. 
Se estudió el comportamiento cinético de las 
muestras E-I y E-II en presencia de un sustrato 
tipo A (oxacilina) y en presencia de dos sustra 
tos tipo $ (ampicilina y b e n c i 1p e n i c i 1 i n a ) . Los 
resultados indican que existe una estrecha rela^ 
ción entre el cambio conformacional inducido 
por el campo eléctrico y el inducido por el su£ 
trato tipo A. Este cambio conformacional puede 
explicarse en base al modelo de dos dominios 
que ha sido propuesto para la B-lactamasas c l a 
se A, a partir de la predicción de la e s t r u c t u 
ra secundaria.
Proyecto de Investigación 20.31.12 D.I. U. C o n 
cepción. Proyecto de Inves ti gaci ón 89/87 FONDECYT.

TAMAÑO DEL CROMOSOMA Y. CORRELACION CLINICA. 
(Size of the Y chromosome.Clinical correlations) 
Be, C . Servicio de Genética, Hospital Clínico, 
Universidad de Chile y Clinica Las Condes.

Variación en el tamaño del cromosoma Y se ha 
observado en distintas razas e individuos.Esta 
variación es producida por diferencias en la 
cantidad de heterocromatina presente en la re
gión distal del brazo largo del cromosoma Y,sin 
que ello aparentemente influya en el fenotipo. 
Se estudio la incidencia de la cantidad de hete 
rocromatina en grupos de individuos normales y~ 
con diversas patologías, midiendo los tamaños 
del Y y de los cromosomas del grupo F teñidos 
con bandeo C y G, estableciendo una relación 
Y/F (Y/xF) en no menos de tres metafases.De un 
total de 304 varones 104 hablan sido referidos 
por pérdida reproductiva en sus esposas, 38 por 
infertilidad masculina, 45 por sindrome de Dowr^ 
41 por retardo mental inespecifico, 28 por mal
formaciones congénitas múltiples y 29 por pato- 
logias diversas; 19 varones normales forman el 
grupo control. Para testar la existencia de di
ferencias intraindividuales de la relación Y/F, 
se analizó esta relación en 70 metafases de ca
da uno de dos de los varones normales,encontran 
dose una diferencia intraindividual muy baja. ~

El promedio del indice Y/F fué significativa
mente mayor en los grupos de varones con pérdi
da reproductiva y con retardo mental inespecifi 
co comparado con el grupo control ( p ¿ . 0.05).En 
varones con otras categorías diagnósticas no se 
encontró desviaciones significativas respecto 
del grupo control. Se realizó una correlación 
entre nueve pares padre-hijo o hermano-hermano, 
cuyo indice fué 0.847, lo que indica una corre
lación positiva y altamente significativa 
(p 0.005).

GAMMA-HEXACL0R0CICL0HEXAN0 C-MIT0TIC0 EN MERISTEMAS RA
DICULARES DE ChtoJwpky&M comOÁim. (Gamma-hexaclorocy- 
clohexano c-mitotic ín radicular merystems of Ckto>ioph.(¿ 
tum comoÁum). Bastías, J.M.: Guerrero, C. Laboratorio 
de C¡togenética,~Départamento de Ciencias Básicas, Ins
tituto Profesional de Chillón. (Patrocinio: R. Godoy-
Herrera).

Estudios previos en nuestro Laboratorio han demos
trado el efecto genotóxico del gamma-hexaclorÍciclohex¿ 
no (Lindano), utilizando a C. ComoAum (Liliaceae) como 
sistema de ensayo. Los hallazgos revelaron la formación 
de micronúcleos y aberraciones cromosómicas. Otros tra
bajos señalan que este compuesto tiene la propiedad de 
ser c-mitótico. Esto último nos motivó a detectar si 
Lindano produce el mismo efecto en esta especie vegetal.

Para ello,se indujo el crecimiento radicular de 20 
plántulas de C. comoAum en cámara de cultivo bajo cond_¡_ 
ciones controladas (luz, temperatura y oxigenación). Al 
presentar las raíces 2 cm. de longitud se separaron en 
dos grupos: a) controles; b) tratadas con 1 x 1 0"^ gr/
mi de Lindano por 2 hrs. para luego pasarlas a medio 
limpio por 3, 6 , 12, 2 k , A8 y 72 hrs. Las rafees se fi
jaron siendo teñidas con orceina aceto-clorhidrTca y 
cuantificándose las células meristemáticas radiculares.

Nuestros resultados revelan que gama-hexacloroci- 
clohexano tiene la propiedad de concentrar las células 
meristemáticas radiculares de C. comoAum en mitosis es
pecialmente en metafase, además, de producir tabica- 
ción celular desigual, lo que concuerda con resultados 
de otros autores.

CARACTERISTICAS DEL CANAL DE SODIO DE NERVIO 
OPTICO DE JIBIA INCORPORADO EN BICAPAS DE 
LIPIDOS. (Characterization of sodium channels 
from «quid optic ntrve lnto planar llpid 
bilayers).
Bthrtna. H. I.. Bozanilla. F.
Centro de Estudio« Científicos de Santiago. 
Dept. Physlology, UCLA, Los Angeles CA. 
Facultad de Ciencias, Depto de Biología,
Universidad de Chile.
Al fusionar vesículas de nervio óptico de 
jibia Sepiotheutis seoloidea con bicapas 
planas de fosfollpidos se incorporan canales 
de sodio. Estos fluctúan entre un estado 
abierto y uno cerrado. La probabilidad de en
contrar el canal en estado abierto depende 
del potencial eléctrico aplicado. En presen
cia de batracotoxina los canales permanecen 
la mayor parte del tiempo abiertos a voltajes 
superiores a -60 mV y estén abiertos un 50% 
del tiempo a -100 mV. La conductancia del 
canal en 200 mH NaCl es 20 pS y la selec
tividad a cationes es Na* > Li* > NH4* > K* » 
Cs* » Rb* determinado del potencial de 
reversión en condiciones biónicas. La
tetrodotoxina (TTX) adicionada al lado ex
tracelular del canal provoca un bloqueo 
dependiente del potencial con una constante 
de disociación (a potencial cero) de 
aproximadamente 20 nM. Los valores de las 
constantes de velocidad de asociación y 
disociación de TTX con el canal son 8,2 x 10* 
M"* a-* y 0,015 s*1. El tiempo promedio de 
residencia es 70 s.
El comportamiento de este canal es semejante 
al descrito en canales de axones in. vivo en 
presencia de batracotoxina.
Financiado por NIH, proyecto GH 35961 y fundación Tinker.
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DESARROLLO TEMPRANO DEL OSTION DEL NORTE Argopecten pur- 
uratus (MOLLUSCA, BIVALVIA).
Early development of the Scallop Argopecten purpuratus 
(Mollusca, Bivalvia). Bellolio, y Lohrmann, K. De
partamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del 
Mar, Universidad del Norte. Coquimbo.

El Ostión del Norte, A_. purpuratus es una especie 
de importancia comercial cuyo cultivo masivo es bien co 
nocido, así como su ecología. Sin embargo, la literatu 
ra sobre el desarrollo de los pectínidos es escasa. Es 
por esto que el presente estudio realiza una descripción 
de la aparición cronológica de las estructuras que lie 
varán a conformar el individuo juvenil y así obtener un 
patrón de desarrollo normal que permitirá comparar con 
posteriores estudios experimentales los factores que al 
teran dicho desarrollo.

Se utilizaron embriones y larvas provenientes de 
cultivos masivos bajo condiciones de ambiente controla
do. Se fijaron en glutaraldehído al 2% en agua de mar 
con cacadilato de Na 0.025 M. Se secaron en secador de 
punto crítico, se sombrearon con Au y se observaron en 
MEB.

Al comienzo del desarrollo embrionario se observa 
la formación de lóbulo polar en las primeras divisiones 
de clivaje. Algunos eventos relevantes en el desarrollo 
de este pectínido son : la formación temprana de la glán 
dula de la concha, la formación de la prototroca, que 
se convierte gradualmente en el velo; la membrana vite^ 
lina que se va perdiendo poco a poco y se encuentra pre 
sente hasta larva velígera.

Este es un trabajo preliminar para conocer bien los 
distintos estados del desarrollo. El objetivo posterior 
es confeccionar una tabla de desarrollo e iniciar estu 
dios de linaje celular, de gran importancia en una esp£ 
cié que se cultiva en forma masiva.

PROPIEDADES CINETICAS Y POSIBLE ROL FISIOLOGICO DE LA 
ARGINASA EN EL MUSCULO DE Chiton latus (Properties and 
possible physiological role of arginase in the muscle 
of Chiton latus). Juan Bidart , Andrés Rojas y Oscar 
León. Departamento de Biología Molecular. Facultad 
de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales. Univer
sidad de Concepción.

En el mdsculo del pie del molusco marino Chiton latus 
(PolyplacÓphora), se detectó una importante actividad 
arginásica (3.5 unidades/g peso hdmedo). La enzima se 
purificó parcialmente y se caracterizó.

A diferencia de la enzima de otras especies, la argina- 
sa de Ch. latus presenta un peso molecular de 79.000, 
el que correspondía a una molécula dimérica. Las cons
tantes de Michaelis para la arginina fueron iguales a 
25 mM y 3 mM, a pH 7.5 y 9.5 respectivamente. A pH 9.5 
la enzima es inhibida por concentraciones altas de ar
ginina .

Al igual que otras arginasas, la enzima de Ch. latus 
requiere de un metal activador para ejercer su acción 
catalítica, y e£+requerimiento de metal puede ser satis 
fegl̂ o por eJ+Mn y, ^  un grado mucho menor por el 
Co , el Ni y el Cd

Los aminoácidos ornitina, lislna, léucina, valina e iso 
leucina inhiben a la enzima, presentando los aminoáci - 
dos ramificados en mayor grado de inhibición.

En el mdsculo de Ch. latus no se detectó actividad de 
octopina de deshidrogenasa, y se sugiere que la argina 
sa reemplaza a esta enzima en su función de desplazar 
la reacción catalizada por la arginina quinasa hacia la 
formación de arginina y ATP.

Proyecto 20.31.19 DIC, Universidad de Concepción.

DOS SISTEMAS GABAERGI00S EN EL OVIDUCTO DE RATA?. (Are 
there tvo GABAexgic systen in the rat oviduct?.
BéLmar, J., Hidalgo, P., Díaz, F. y Forray, M. I. Lab. 
FarmacologÍa-Bioquímica, Facultad de Ciencias Biológi
cas, Pontificia Universidad católica de Chile.
la presencia y la relevancia funcional cano neurotrans- 
misor del ácido ganria-airáno-fcutírico (GABA) en órganos 
periféricos ha sido ampliamente estudiada en los últi
mos años. En el oviducto de rata la presencia de altos 
contenidos de GABA, de las enzimas relacionadas con su 
metabolismo, y de sus receptores ha sugerido la exis
tencia de un sistora GABAérgico. Sin embargo, la ubica
ción de GABA en células epiteliales secretoras ha pues
to en duda su rol de neurotransnisor. A fin de definir 
su rol neurobiológico, el cual está bajo control oído- 
crino, henos estudiado en el oviducto, el contenido de 
GABA durante el desarrollo, el ciclo estral y su libera 
ción inducida por K* durante Estro (E) y Diestro (D). 
Usando cámaras estanco se midió la liberación de GABA 
endógeno y se comparó con la de noradreialina (NA). los 
niveles de GABA, el GABA y la NA liberados se midieron 
por HPLC con detección fluorcmétrica (GABA) y potencio- 
métrica (NA). los niveles muy bajos de GABA en los días 
post-parto aunentaron al décimo día, luego decayeron y 
aumentaron gradualmente para alcanzar a los 40 días los 
niveles reportados en rata adulta. los más altos nive
les de GABA se encontraron en el Proestro. EL K+ y el 
Ba'hf indujeron un aumento de la liberación basal de NA 
dependiente de Ca+ , sin que en estas condiciones se mo
dificará la liberación basal del GABA.
Los resultados sugieren para GABA un papel distinto al 
de un neuretransmisor, aún no definido para las funcio
nes del oviducto. Probablemente ello refleja el predo
minio de un sistana GABAérgico epitelial, aunque no des 
cártamos la presencia de un sistana GABAérgico de ori
gen neuronal.
Financiado con Proyecto DIUC 75/86.

AUTOANTIGENOS DEL ESPERMATOZOIDE MURINO INVOLUCRADOS 
EN FECUNDACION. (Mucine Spermatozoal Autoantigens 
Involved in Ferti1 ization>. Blanco. L.P.. Labo
ratorio de Inmunología, Facultad de Ciencias Biológi
cas, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
(Patrocinio: Dr. Alfredo De Ioannes).

La maduración sexual en los eaeiferos sachos es 
posterior a la maduración del sistema inaune. Por lo 
tanto existen proteínas en el esperaatozoide que son 
potenciales autoantígenos. Es posible inducir autoin- 
eunidad contra proteínas del esperaatozoide en el eo- 
delo ratón, lo que peraite conocer proteínas que deben 
cumplir una función propia del esperaatozoide y que 
pueden eventual«ente ser análogas en la especie humana 
y por ende participar en las patologías desarrolladas 
por algunos individuos con infertilidad idiopàtica.

En nuestro laboratorio obtuvimos dos hibridomas 
productores de anticuerpos aonoclonales dirigidos 
contra autoantígenos del esperaatozoide aurino, deno
minados SP-4D3 y VASEC-2G9. SP-4D3 se originó de la 
fusión entre células NSQ/2 y linfocitos esplénicos de 
un ratón hembra Balb/c inmunizada con espermatozoides 
humanos. El hibridoma VASEC-2G9 se obtuvo de la fusión 
de células NSQ/2 y linfocitos esplénicos provenientes 
de un ratón Balb/c autoinmunizado por vasectoaía. Am
bos anticuerpos dan reacción cruzada con espermater- 
zoides humanos y de hamster.

SP-4D3 está dirigido contra un componente acroso- 
mal. Se ha observado que la incubación de espermato
zoides en medio capacitante, disminuye la fluorescen
cia acrosomal generada por este anticuerpo en una 
parte de la población de espermatozoides; la cual po
dría corresponder a espermatozoides que están rea
ccionando. El anticuerpo SP-4D3 podría utilizarse como 
marcador de la reacción acrosómica. Estamos estudiando 
el papel biológico del autoantígeno en ensayos de fe
cundación in v i t r o  en presencia del anticuerpo.

Por otra parte, VASEC-2G9 está dirigido contra un 
autoantígeno que se expresa en la porción principal de 
la cola de espermatozoides previamente capacitados.

Ambos anticuerpos son herramientas valiosas para 
determinar los mecanismos a nivel molecular que par
ticipan en la fecundación de mamíferos y en el diag
nóstico de pacientes con infertilidad.
Financiado por Grant 1DRC 3-P-83-Í006-01.
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EFECTOS DE ATRIOPEPTINA Y RENINA SOBRE EL FLUJO Y TRANS
PORTE DE MACROMOLECULAS EN LA MICROCIRCULACION. (Effects 
of atriopeptin and renin on microvascular flow and tran£ 
port of macromolecules). Boriò, M ., Gaudi,G., Albertini, 
R. y Durán.W. tMDNJ-New Jersey Medical School y P. Uni- 
versidad Católica de Chile.

La permeabilidad vascular a macromoléculas depende de 
factores heanodinSmicos como presión y flujo microvascu
lar, y además es modulada por agentes inflamatorios como 
la bradicinina (BK). La posible participación de la 
atriopeptina (ANF) en estos procesos y su interacción 
con el sistema renina-angiotensina, se estudiaron en la 
mejilla de hamster superfundida, con observación por mi
croscopía intravital de fluorescencia y registro video
gráfico.

El transporte macromolecular se midió por la depura
ción plasmática de dextrano fluorescente de 150.000 dal- 
tons (CL-FITC-Dx). El flujo sanguíneo local se midió 
según la velocidad de eritrocitos y el diámetro arterio
lar (correlacionador de doble ventana y monitor de des
plazamiento), o mediante la depuración plasmática de Cr 
S1-EDTA. ANF (10-500ng/ml) o BK (0.2-1.0 yg/ml) se apli
caron tópicamente en condiciones control o durante la in 
fusión de renina (Inf-Ren) (10 mü/hr/kg iv).

Inf-Ren aumentó la presión sistèmica (35%) y CL-FITC- 
Dx (100%) junto a una reducción del diámetro arteriolar 
(10%), pero sin cambio en el flujo volumétrico, ni apari 
ción de sitios discretos de escape (SDE). En presencia 
de renina, ANF produjo vasodilatación y aumento del flu
jo raicrocirculatorio (vuelta a control), pero sin apari
ción de SDE, ni aunento en CL-FITC-Dx. BK produjo SDE, 
aumento del diámetro arteriolar (5-10%) y del flujo san
guíneo (25-35%) indistintamente con o sin InfrRen, pero 
los efectos sobre CL-FITC-Dx fueron aditivos (175% BK y 
480% BK más Inf-Ren).

Estos resultados sugieren que el alza de la presión 
arterial amienta el transporte de macromoléculas por me
canismos convectivos y que ANF participa sólo como vaso
dilator local.

Proyectos USPHS-NIH (HL 25302) y FONDECYT 1127/87.

DIETA Y REOUEftltllCHTOS ENERGETICOS DE ftksám anrflMis EFECTOS SOBRE LA 
MORFOLOGIA DIGESTIVA. (Diet and snirgstics rtquirtuits of Moto* 
andinus: offsets on digestiva oorphology). Bozinoyic^ F. y V«loso4 C. 

Depto. Cs. Ecológicas, Fac. Ciencias, Universidad de Chile.

Con un ausento de las necesidades energéticas o distinucién de la 

calidad del alisento en el aafeiente, los sicrosaeiferos psedet amistar 
la ingesta de alisento, digestibilidad y votasen del tracto digestiva. 
Así, plantéalos una relación positiva entre las necesidades 
energéticas, calidad del alisento y sorfología digestiva. El objetivo 
de este trabajo es estudiar el efecto de la calidad del alisento y 
necesidades energéticas sobre la sorfología del tracto digestivo de A. 
andinos.

Se utilizaron 32 individuos sachos adultos con un peso corporal 
prosedio de 27.03 g, capturados en Farellones, los que fueron 
eantenidos en 4 grupos do, 8 anisóles:i) dieta diluida (alto Z fibra) y 
tesperatura (TM alta (25 * 0  (DC); 2) dieta diluida y T* baja (5 *0 
(OF); 3) dieta concentrada (bajo l,fibra) y T* alta (CO y 4) diota 
concentrada y T* baja (CF). Después de 30 días se sacrificaron los 
anisóles y se exasinó la sorfología digestiva (largo y peso de los 

órganos).
En general, los resultados nuestras casbios significativos es el 

peso y largo total del tracto digestivo, intestino delgado, intestino 
grueso, estésago y contenido del tracto <p < 0.05). Por ejeeplo el peso 
del tracto digestivo presenta una variación aóiioa de 32.51 entre DF y 
CC por efecto de la disponibilidad de energía (calidad de dieta), 
necesidades energéticas (T*) e interacción do artos efectos.

En conclusión, la interacción entre una baja calidad de dieta y 
altos reguerieientos energéticos por efecto de bajas T*, provoca en 
estos roedores curtios digestivos y ausento en la ingesta. Así, 
anisóles coso A. asdisss que estén sosetidos a fuertes casbios 
artientales-estacionales con períodos de estrés energético, pueden 
santener su hoseostasis setabólica desarrollando grandes césaras 

digestivas y ausentando la ingestión de alisento pobre en energía, lo 
guc conllevaría casbios en la eficiencia de digestión.

Este trabajo fue parcialsente financiado por los proyectos DIB N- 
2594 de la Universidad de Chile y FONDECYT SM2, 0005.

EVIDENCIAS PARA LA COOFERATIVIDAD BIOSINTETICA 
ISOPRENICA DE PRACCIONES DE CROMOPLASTOS DE 
Citrus slnensis.(Evidences for isoprenic bio- 
•yntnetic cooparativity of chromoplast* sub- 
fractlons ln Cltrus slnensis)• BravoyC. Dep. 
Bioq. Biol. Mol., Fac. Cs. Guía. Parro. Univ. 
de Chile. (Patrocinio! L.M.Pére»).

Estudios preliminares realizados sobre la 
distribución subcelular de enzimas de la vía 
isoprénica, sugieren la presencia de dos formas 
de prenlltransferasa C,Q: una en la fracción 
soluble y otra en cromoplastos.

Se estudió la distribución de las enzimas 
IPP lsomerasa, C«e C.Q y C 
en cromoplastos intactos, 
plastos y estroma soluble, con el objeto de 
anallsar la cooperativldad bioslntótlca entre 
las dos fracciones.

Los resultados señalan que cromoplastos in
tactos sintetizan farnesllpirofosfato.iC..) y 
compuestos carotenoldes, a partir de C*IPP.
La actividad de IPP lsomerasa» cono las activi
dades responsables de la fonación de Isoprenol 
des de hasta 15 ít. de C, estarían asociadas aT 
estroma solublei mientras que las enzimas aso
ciadas a membranas de cromoplastos estarían in
volucradas en las etapas posteriores de la for
mación de carotenoldes.

Experimentos de electroforesls en SDS y de 
electroenfoque, mostraron perfiles proteicos 
para cromoplastos intactos y sus subfracclones 
que confirman lo afirmado anteriormente.

Trabajo dirigido por Luz M. PÓrez y financia 
do por proyectos 9/  87 de FONDECYT y AC/ 3089 
International Foundation for Science.

.. prenlltransferasa* 
membranas de cromo-

EFECTQ DE N-2—ACETILAMINOFLUORENO SOBRE AC- 
TIVIDAD DNA-CITOSINA-5-METILTRANSFERASA EN 
RATAS SPRAGUE DAWLEY.(Effect of N-2-acetyl 
aminofluorene on DNA citosine-5—methyltrans 
-ferase activity from Sprague Dawley rats). 
Bravo. L., Salas. C. Departamento de Quí
mica, Facultad de Ciencia, Universidad de 
Santiago de Chile.

N—2—acetilaminofluoreno (AAF) es un po
tente cancerígeno hepático, que después de 
su activación metabolica se une a DNA, RNA 
y proteínas hepáticas cuando es adminis
trado in vivo. Se ha observado en hepato— 
carcinomas inducidos por AAF una variación 
en los niveles de metilacion del DNA. La 
metilacion del DNA ocurre como una modifi
cación post—replicacional. De esta manera, 
en mamíferos alrededor de un 3X de los 
residuos de citosina se encuentran en la forma de 5-metil citosina.

Hemos estudiado el efecto de AAF sobre 
la actividad DNA metíltransferasa en ratas 
Sprague Dawley. Una suspensión de AAF en 
aceite vegetal fue inyectada intraperito— 
nealmente en ratas (25 mg./Kg). Los anima
les fueron sacrificados a distintos inter
valos (1—34 dias) y la fracción nuclear que 
contiene DNA metiltransferasa fue aislada. 
El extracto que contiene la actividad enzi- 
matica se uso para medir la metilacion de 
DNA heterologo en presencio de S-adenosil—L 
-Cmetil3H3metionina como metil donante. La 
identificación del producto de la reacción 
se hizo mediante cromatografia liquida de 
Alta eficiencia. Se comparan los efectos de 
AAF en la actividad metiltransferasa de 
divoN’-sos órganos y en ambos sexos. 
Financiado por DICYT 16-10-83-32SB y 10-85- 74AL.-
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ESTRUCTURA BIOQUIMICA DE LA VAINA FIBROSA DE ESPERHIO DE 
RATA (Structurftl Biocheaistry of the Fibrout Shcath of 
Rat Spera) BRITO.H,« Instituto de Bioquíaica, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia (PATROCINIO; 
L.0.Burzio).

Uno de los coaponentes fascinantes de la cola de 
esperaio de aaaiferos es la vaina fibrosa <VF> cuya 
estructura recuerda un esqueleto de serpiente. Sin 
eabargo aún se ignora el rol de la VF en aotilidad 
esperaática. Para ganar inforaación hemos perfeccionado 
un «¿todo para aislar VF de esperaio de rata u otras 
especies. Después de un tratamiento breve con IX Tritón 
X-100 y 2 aH DTT, los esperaios se incubaron por 2 o aás 
horas en 6 H urea, 50 «M TRIS-HC1 (pH 8.0), 2 aH DTT, 1 
aH PHSF y 1 aH EGTA. Las VF se aislaron mediante una 
gradiente discontinua de sacarosa (0.9 y 1.8 H) en 
presencia de Tritón. ME no sólo revela la pureza de la 
preparación sino que la estructura típica de la VF. 
Esta estructura esté coapuesta de un conjunto de 
proteínas dentro de las cuales destacan por su 
abundancia los polipéptidos de 80 Kd; 24 Kd y 12 Kd. 
Estos tres polipéptidos se han purificado y su 
coaposición aainoacidica revela una naturaleza 
queratinoide. Los polipéptidos de 80 Kd y 24 Kd son 
distintas a los coaponentes de similar tamaño de las 
fibras densas externas (87 Kd y 26 Kd). Sin eabargo el 
componente de 12 Kd pareciera ser común a ambas 
estructuras fibrilares (tamaño, coaposición y NHa- 
terainal). El polipéptido de 80 Kd contiene 3 a 4 moles 
de fosfoserina por mol de proteina. Existe coincidencia 
entre el alto grado de fosforilación de este polipéptido 
y la localización de la subunidad catalítica de la 
quinase proteica; ambos están en la pieza principal de 
la cola del esperaio. Estos resultados se discutirán en 
relación a aotilidad y fosforilación de proteínas. 
(Financiado por proyecto RS-85-10, DID U.A.CH. y Grant 
1/61 457 Stiftung Volkswagenwerck, Alemania).

COEXISTENCIA DE DIFERENTES ESPECIES DE DROSO - 
PHILA EN FRUTAS FERMENTADAS NATURALMENTE. 
(Coexistence of different species of Drosophila 
in naturally fermented fruits). Brncic.D. Depto 
Biol.Cel. y Gen. Fac.Med. U. de Chile.

Con el objeto de investigar las condiciones 
de coexistencia de especies generalistas del gé 
ñero Drosphila que utilizan un mismo recurso 
(frutas fermentadas naturalmente), en una zona 
sub-urbana de Stgo.,se recogieron del suelo fru 
tas en estado avanzado de putrefacción de las-  
siguientes especies: Eriobotrya japónica,Morus 
alba,Prunus avium,P.domestica y vitis vinícola. 
1 0 0 ejemplares de cada una de estas frutas fue- 
ron colocadas individualmente en frascos con 
una cantidad pequeña de medio de cultivo para 
drosophilas y todas las moscas emergidas se con 
taron y se clasificaron. —

Un análisis cuantitativo de las especies 
emergidas más frecuentes (D.immlgrans,D.melano- 
gaster D.slmulans y D .subobscura) indic?: (1) .
Que las especies tienen una fuerte tendencia 
gregaria,independientemente del fruto utiliza
do,de la densidad o de la presencia de una se
gunda especie.(2) El número observado de frutas 
colonizadas por una sola especie,por dos espe
cies abundantes o no colonizadas,se ajusta a 
los valores esperados de acuerdo con la hipóte
sis de asociación al azar,indicando que las es
pecies no se interfieren en la elección del si
tio de oviposición.(3) Sin embargo,durante el 
desarrollo larval,se evidencian fuertes interac 
clones competitivas al comparar el número obser 
vado y esperado de moscas nacidas de frutas co
lonizadas por una o por dos especies.(Financia
do por Proyecto B 2308-8725, U. de Chile).

COMPART DIENTA LIZA C ION GONADAL EK Calyptraea(Trocbita) 
trochiformis (MOLLUSCA, MESOGASTHOPODA). (Oonadal com- 
partmentalization in Calvntiaea í Trocí ita) trochifor
mis (Mollusca, Mesogastropoda)). Brown. I. Depto, 
Biol. Cel. y Genética, Pac. Med., U. de Chile.
_C. (T.) trochiformis tiene una sexualidad hermafro- 

dita protándrica. 3e propone que ésta,en su componen
te gonadal, se expresa por la organización en compartí 
mentos, creando microambientes para el desarrollo de 
la gametogénesis consecutiva en un individuó. Eb este 
trabajo se presentan antecedentes de la existencia 
de compartimentos gonadales.
Animales en las diferentes fases sexuales se proce

saron para M.O. y M.E.T. Para evidenciar barreras iii 
tercelulares al flujo de sustancias se usé lantano co 
no trazador electrodenso.
Aún cuando hay variaciones correlacionadas con la 

fase sexual, en este molusco la génada está organiza
da en tres compartimentos generales ¡ A; intersticial. 
donde un tejido conectivo de reserva con células adi- 
povesiculosas PAS+/Alcian Bluet, fibroblastos, amebo- 
citos, etc.; contiene arteria, vasos y lagunas sanguí 
neas. B; peritubular,integrado por fibroblastos, cé
lulas mioides y una membrana basal PASt/Alci&n Blue+, 
destacándose fibras de colágeno. C; tubular, gametogé 
nicc, con las células somáticas y germinales correspon 
dientes. La existencia de uniones septadas que apa
rentemente impiden flujo de lantano entre las células 
de Sertoli en la fase masculina, crea una subcómparti 
mentalizacién intratubular.

Este patrón de organización gonadal tiene similitu
des con el observado en gónada masculina de mamíferos. 
En esta especie se propone que la subcompartimentali- 
zación tubular separarla a la línea germinal masculi
na en un compartimento adluminal; manteniéndose la l_í 
nea germinal femenina (ovogonias) quiescente en un 
compartimento basal. Esta compartimentalizacién permi
tiría la expresión de la sexualidad hermafrodita pro
tándrica en su componente gonadal.

EFECTO LOCAL Y S IST E M IC O  DE DL-PROPRANOLOL SOBRE LA  

IMPLANTACION. (Local and sy ste m ic a l e ffect of D L-p rop ra - 

nolol on im plantation). B ruzzone M E .. León E.M.. Becerra  

U A ,  Rom án E y Chávez M. Depto. F is io l. y Biof., Fac. Med. 

Norte, Univ. de Chile.

Se  estud ió  el e fecto local y el e fecto s is tè m ic o  (agudo y 

crón ico) del DL-p roprano lo l sob re  la im plantac ión  en ia 

rata.

Se  u t iliz a ro n  21 grupos de ra ta s  hem bras de la  cepa 

Sprague Daw ley (peso-.200-250g)-. 1 ) 1 0  (n -5 )  para el t ra 

tam iento local, 5  con DL-p roprano lo l y 5  con isoproterenol 

en concentraciones cre c ie n te s de 4  a l5 0 m M ; 2) 8  (n -5 )  pa

ra  el tratam iento  s is tè m ic o  agudo, 4  con DL-p roprano lo l y 

4  con isop roterenol (4  a 75m M ) y  3) 3  ( n - 15,7,7) para el 

tratam iento  s is tè m ic o  crón ico  con DL-propranolo l, en con

centraciones de 2 0 ,1 0  y 1 mg/d. La s  ad m in istrac ion e s lo 

cal y  s is tè m ic a  aguda se  rea liza ron  el d ía  1 postcoita l: la 

!r*  m ediante in st ila c ió n  endouterina en el cuerno derecho y 

la 2d*  por inyección  en la aorta  abdominal. La s ra ta s  con

t ro le s  fueron in st ila d a s  con sue ro  f is io ló g ic o  en el cuerno 

izqu ierdo o inyectadas en la aorta. A l 9 S día se  cu an tif icó  

el N» de im plantaciones. La  ad m in istrac ión  s is tè m ic a  c ró 

n ica  se  re a lizó  por v ía  ora l durante lO d s  u tilizan do  como 

contro l un grupo tratado con suero  fis io ló g ico . Después de 

lo s  10 d s  de tratam iento  se  co locaron  la s  ra ta s  en p roestro  

con machos. A  lo s  9  d s se  determ inó el N * de im p lanta

c iones en la s  hem bras que quedaron preñadas.

Lo s re su ltad o s  m uestran  que el DL-p roprano lo l e s  capaz 

de b loquear la  im plantac ión  só lo  cuando e s  in st ilado  lo ca l

mente. En cambio, el isoproterenol no a lte ra  e ste  proceso.
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ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LA COEXISTENCIA 
DE ESPECIES DE DROSOPHILA.(Experimental studies 
on coexlstence o í  species of Drosophlla) . 
Budnik, M. Dento.Blol.Cel. v Gen. Fac. Med. U.
cTe-cHIleT

En el género Drosophlla se ha observado que 
los preadultos que crecen en un medio en el 
que previamente se han desarrollado larvas de 
su propia o de una especie diferente sin que 
exista escasez de espacio y de recursos »pueden 
experimentar cambios en su viabilidad. Una de 
las explicaciones sería la acumulación de pro* 
ductos de desecho metabòlico y,la reacción se* 
ría especle*específica (Weisbrot 1966,Budnik, 
1979).

Estudios experimentales de D.subobscura espe* 
d e  de reciente colonización en Chile,señalan 
que sus preadultos al compartir recursos limita 
dos con D.pavanl y D.immlgrans»especies que eoe 
xisten en el mismo habitat»sufren deterioro en 
su desarrollo huevo*adulto. Por tal razón, se 
quiso conocer el efecto de los productos metabó 
líeos de desecho larval de las especies mencio* 
nadas anteriormente sobre D .subobscura sin que 
exista escasez de recursos«Los resultados obte* 
nidos señalan que el desarrollo huevo*adulto de
D.8UDobscura se interfiere fuertemente. Estos 
hechos nos permitirían entender que cuando pre* 
adultos de especies de Drosophlla comparten una 
misma fuente alimenticia, su coexistencia depen 
de tanto de sus habilidades para competir por ~ 
este recurso, y también de otros factores,como 
los puestos en evidencia a través de los experi 
mentos realizados (Financiado por Proyecto B ~ 
2308-8725 U. de Chile y Proyecto CONICYT - 
FONDECYT N«1030).

PREDICCION DE ESTRUCTURA SECUNDARIA DE PROTEINAS. PROBLE 
HAS Y PROYECCIONES. (Protein secondary structure predic 
tion. Problema and future development). M. Bunster, V. 
Vargas y 0. Carrillo. Lab. Biofísica Molecular, Depto. 
de Biología Molecular, Universidad de Concepción.

Numerosos métodos de predicción de estructura se
cundaria de proteínas, a partir de secuencias han sido 
desarrollados. Cada uno de ellos ha demostrado tener 
un cierto porcentaje de credibilidad, al aplicarse a es 
tructuras conocidas.

Aún en métodos, como el de Chou y Pasman y el de 
perfiles de hidrofobicidad, que han demostrado tener has 
ta un 80% de credibilidad, existe la dificultad de dis - 
tinguir, en la predicción, entre estructuras helicoida - 
les y extendidas internas, dado que los residuos de ca - 
rácter hidrofóbico, presentan similar preferencia por am 
bas estructuras.

En este trabajo se discuten diferentes métodos di
señados para distinguir entre estructuras internas, uti
lizando como modelo de hélice interna las encontradas en 
proteínas de membrana. Estos métodos son aplicados a es 
tructuras internas de proteínas globulares conocidas.

Se discute también el aporte que los cálculos de 
energía conformacional pueden hacer a los métodos de pre 
dicción de estructura secundaria de proteínas, ya que ne 
cesariamente toda estructura tridimensional de una pro - 
teína debe ser una estructura de energía mínima.

Proyectos 20.31.15 y 20.31.12 DIC, Universidad de Con
cepción.

HETEROGENEIDAD DE CANALES DE CALCIO EN VESICULAS DE 
RETICULO SAROOPLASMATICO DE RANA. (Heterogene¡ty of 
calcium chaméis in frog sarcopl asm i c reticulun 
vesi cíes). Bul!. R.. Marengo. J.J. e Irribarra, V. 
Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.

Las vesículas de retículo sarcopIaamático (RS) de 
rana tienen al menos dos tipos de canales de calcio 
(V. Irribarra et al. y B. Suárez, XXX Reunión Anual 
Sociedad de Biología, 1987). Uno de ellos, es 
activable por inositol (1,4,5)-trisfosfato (lnsP3), 
calcio y ATP, y bloqueable por magnesio y lantano. 
Con el propósito de estudiar la selectividad y 
mecanismos de activación de estos canales, fusionamos 
fracciones purificadas de vesículas de RS pesado de 
Caudiverbera caudi verbera con bi capas planas. Las 
vesículas se agregaron en e) compartimiento cis, 
correspondiendo el lado trans al ¡ntrarreticular.

Se estudió el canal de mayor conductancia con 
diferentes concentraciones de di valente en trans, 
observándose que la amplitud de la corriente (I) a 
O mV creció para calcio desde 0.5 pA en 1 irM a 3.3 pA 
en 50 mM. Para bario, I ausentó desde 0.8 pA en 5 mM 
a 2.5 pA en 50 mM.

El canal de menor conductancia (60 pS en 50 mM Ca 
trans) se activa por cafeína 10 rr#4 cis, sin que se 
observe modificación de su conductancia. Este canal 
no es activado por calcio, lnsP3, ni ATP.

Estos resultados sugieren que los efectos de 
agentes que modulan liberación de calcio desde el RS 
pueden ser I a consecuenc i a de su acc i ón sobre canaIes 
diferentes.

Financiado por NIH Grant GM 35981, FONDECYT 
proyecto 598, MOA, y DIB 2123.

ESTUDIO DE LA TASA DE CATECOLAMINAS EN LAS SUPRARRENA
LES DE OCTODON DEGUS (Catecholamine levels in adrenal 
glands of octodon degus). Bustamente,D. y Paeile,C. 
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina,Uni 
versidad de Chile, Santiago, Chile.

Interesados en la resistencia natural del O.degus a 
morfina, se realizo un estudio de distribución de 3-h- 
Naloxona en distintos tejidos centrales y periféricos 
luego de su administración "in vivo", encontrándose que 
las suprarrenales del 0.degus junto con ser significati 
vamente de mayor tamaño que en la rata Wistar (131 + 9 
n=8 y 53 ±  3 n=7 mg/par) fijaron el doble de ^-H-Nalo- 
xona que los otros tejidos. Luego se estudió la respuejs 
ta del 0.degus a la administración i.v. de noradrenali 
na (NA), en dosis crecientes a las cuales demostró una 
resistencia significativa, y algunos parámetros neuro- 
químicos de las células cromafines de la médula supra
rrenal, intentando explicar la resistencia del 0.degus 
a los efectos presores de NA.

Determinamos catecolaminas totales en un homogeniza- 
do de glándula, captación de -̂ H-NA y su liberación frac 
cional por estímulo con K+ = 65 mM, y biosíntesis de 
catecolaminas usando un precursor radioactivo en glán - 
dulas incubadas "in vitro".

Encontramos que el 0.degus dispone de una cantidad 
de catecolaminas, en la médula suprarrenal, significati 
vamente mayor que la rata (570 + 69 n=8 y 331 + 16 n=7 
yg/kg peso). La captación de ^H-NA, siendo muy escasa 
en este tejido (Wakade et al. Neurosc.Lett.50;139(1984), 
es mayor en las suprarrenales de O.degus que en la ra
ta, lo mismo que su liberación fraccional que es Ca+  ̂
dependiente.

Los resultados sugieren que la médula suprarrenal 
del O.degus dispone de un sistema adrenérgico muy acti
vo que puede explicar en parte el origen de la resisten 
cia a los efectos presores de catecolaminas y su condu£ 
ta hiperactiva. Por su parte la resistencia a los efec
tos de morfina podrían deberse a una desensibilización 
producto de la cosecresión de opioides y catecolaminas 
desde las células cromafines. (Proy.B.1677.8644 DIB).
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LA FOSFORILACION DE IgG HUMANA, MEDIADA POR TIROSIhW 
PROTEIN QUINASA, ALTERA LA FUNCIO^LIDAD DEL ANTI
CUERPO. (Human IgG phosphorilation, mediated by tyro- 
sin protein kinase, alters the antibody's function). 
Bustamanta, M.f Smi th, C. y Klempau, A. Departamentos 
de Biología Molecular y de Microbiología, Facultad de 
Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Univer
sidad de Concepción. (Patrocinio: L. Sánchez).

El rol de tirosina protein quinasa (TPK) en procesos 
de proliferación celular normal y patológica ha sido 
demostrado. Uno de los substratos de esta enzima es 
la inmunoglobulina G de conejos portadores de tumor. 
Dentro de los estudios de caracterización de TPK 
humana aislada de linfocitos T activados por fito- 
heraaglutinina, hemos estudiado el efecto de la fosfo
rilación, mediada por esta enzima, sobre IgG humana 
anti-D comercial. Para este estudio, fosforilamos in 
v i tro IgG anti-D, utilizando una preparación de TPK 
purificada 25 veces por cromatografía de afinidad en 
Affy-Blue (BioRad) y (Gamma 3 3P) ATP como donador de 
fosfato. La IgG anti-D fue previamente titulada por 
hemaglutinación indirecta, utilizando glóbulos rojos 
grupo 0 Rh+ y antiglobulina de conejo. Después de la 
fosforilación, la IgG y los controles respectivos 
fueron sometidos a electroforesis en geles de poli- 
acri 1 amida-SDS y a una retitulación utilizando el 
mismo sistema descrito arriba. Se demostró que la 
IgG humana anti-D comercial es fosforilada por TPK, 
presentando un Km de 0.31 mg/ml. Junto con esto 
disminuye el poder aglutinante del anticuerpo fosfo- 
rilado en a lo menos un orden de magnitud frente al 
control respectivo. Estos resultados sugieren que en 
individuos que presentan una actividad elevada de 
TPK, tal como ocurre en fenómenos proliferativos, una 
fracción de la IgG se encontrarla fosforilada y, por 
lo tanto, funcionalmente inactivada.
Financiado por Proyecto FONDECYT 86/8?, Proyecto D1UC 
20.36.01, y los Departamentos de Biología Molecular y 
Microbiología de la Universidad de Concepción.

EXPRESION DE FOSFATASA ALCALINA DORANTE EL DESARROLLO 
INICIAL DE MAMIFEROS: ESTUDIO DE SU LOCALIZACION Y 
FUNCION MEDIANTE ANTICUERPOS MONOCLONALES. (Alkaline 
phosphatase expresión during the early development oí 
■aneáis: A study oí its localization and function with 
rat monoclonal antibodies). Cachi cas,V,. Soz a.X. 
Decker,H.l. Lab. Inmunología, Fac. Ciencias Biol.j 
Lab. Reumatologia, Hosp. Clínico, F.U. Católica y Lab. 
Biol. del Desarrollo, Fac. de Ciencias, U. de Chile.

Fosíatasa alcalina (FAL) es una íosfononoesterasa 
con una localización ubicua en tejidos y órganos. Esta 
en2 iea ha sido un importante «arcador para estudiar la 
diíerenciación preinplantacional del eebrión de mami- 
feros, porque su actividad se detecta desde el estado 
de 4 células en adelante y su localización revela una 
regí onal ización de la membrana plasaática, que permite 
distinguir la parte baso lateral de la parte apical de 
los blastómeros.

El propósito de este trabajo es estudiar la expre
sión, localización y Función de FAL en el desarrollo 
temprano del ratón, utilizando anticuerpos 
■onoclonales (AMC) dirigidos contra células de
teratocarcinoma embrionario de la linea F9 (TC-F9),
porque estas células y los embriones preim- 
plantacionales comparten antigenos que se expresan en 
la superficie celular.

De un panel de 59 AMCs de rata, dirigidos contra 
antigenos de superficie de mórulas de ratón y células 
TC-F9 se seleccionaron 16 AMCs, por un ensayo de ELISA 
usando un extracto de células TC-F9 tratadas con Tri
tón, que presenta actividad de FAL.

La localización de estos ACMs, analizada por inmu- 
nofluorescencia indirecta demuestra que: 1. Existen
cuatro AMCs que se unen a formas de FAL que se 
expresan desde la oogénesis, uno de ellos se reconoce 
en la Masa Celular Interna y en el Trofoblasto, y el 
resto sólo en el Trofoblasto. 2. Existen seis AMCs que 
reconocen una forma de FAL que se expresa durante el 
clivaje y que luego se localiza sólo en la Masa 
Celular Interna; esta forma de FAL podría servir como 
un marcador de linaje. 3. Además, uno de los AHCs que 
se une a FAL, que en el embrión se localiza sólo en 
Trofoblasto, mezclado con otro AMC que no se une a 
FAL, inhiben la confluencia de células de TC-F9 
cultivadas i n  v i t r o .

PREPARACION DE ANTIGENOS MYCOBACTERIUM.
(Preparation of mycobacterial antigens). Bustos,A.
Dpto. Inmunología, Univ. de Birmingham, Inglaterra.
Dpto. Bioq. Aplicada, Fac. de Farmacia, Univ.de Con
cepción. (Patrocinio: V.Silva).

Debido a que aún no se conocen totalmente los antíge- 
nos (Ags) especie-específicos del Mycobacterium,el obje
tivo de este trabajo fue ampliar el conocimiento sobre 
su composición antigónica. Se utilizó Mycobacterium bo
vis BCG, Mycobacterium tuberculosis y el derivado protei_ 
co purificado PPD como fuente de Ags. Se obtuvieron pre
parados solubles del M.bovis y M.tuberculosis utilizando 
diferentes condiciones de sonicación y centrifugación. 
Los preparados antagónicos obtenidos se inyectaron en 
ratones bajo distintos protocolos de inmunización. Tanto 
la respuesta de anticuerpos (Acs) como las condiciones 
óptimas de sonicación y centrifugación se evaluaron por 
l^s técnicas de enzimainmunoensayo (ELISA) y radioinmuno^ 
ensayo (RIA).

Los resultados de ELISA y RIA demostraron que con 
Acs policlonales,el preparado no sonicado de BCG y el so 
nicado por un largo período de tiempo no proporcionan va
lores positivos; el BCG sonicado 10 veces durante 1 min. 
(lOx) es mejor que el sonicado 5 veces (5x) o 2 veces 
(2x). En cambio, es mejor utilizar una mezcla de sonica- 
dos (2x+5x+10x) para trabajar con Acs monoclonales. El 
sonicado obtenido de M.tuberculosis y el PPD son excelen 
tes preparados para la determinación de Acs poli y mono
clonales .

Se discuten los resultados en base a la selección y 
tratamiento adecuado del antígeno a utilizar y a las coza 
diciones óptimas de los métodos de ELISA y RIA en la de
terminación de Acs policlonales y en la selección de Acs 
monoclonales positivos.

ACCION INTRACEREBROVENTRICULAR DE BEN20DIA2EPINAS EN RATAS 

ESTRESADAS. ( Intracerebroventricular actfon of benzodiazepins in stressed 

rats). Caire. Y.. Tañar. M. y  Sánchez. R. Departamento da Ciencias 

Preclinicas, Facultad de Medicina, Universidad de la  Frontera

Frente a estímulos físicos de estrés la  rata presenta una 

respuesta donde participa s i eje hipotálamo-hipófisis-edrenei originándose 

efectos sim pático-adrsnérgicos, endocrinos e inmunitarios. Utilizando el 

modelo ds estrés por inmovilización, el objetivo ds este trabajo fue 

observer el efecto ds Diazepam (D Z ) ata in lstrado  por vfa 

intracerebroventrtvuiar ( i.c.v.) sobre la respuesta endocrina ai estrés.
Se midieron los niveles plamáticos dB corticosterona, 

glucosa e Insulina en ratas sometidas a  estrés por inmovilización a las que 

se administró DZ v ía  i.c.v. (1  txg/1 OOg de peso) y  en animales a ios que sólo 

se administró el vehfcuia

En ios animales controles sometidos a estrés la 

corticostarona subió a 22,1 ± 1.7 (xg/dl a ios 30  minutos, no observóndcse 

diferencia con los niveles alcanzados por las ratas tratadas con DZ 10 

minutos antes ds iniciada ta InmcNilizactán (2 0 ,ó  i  1,7 pg/m l). lo s  

móxtmos niveles ds gltcem is también se alcanzaran a ios 3 0  minutos dB 

Inmovilización en animales controles ( 1 2 4 , 8 1 2 6 ,8  m g/di), observándose 

un alza menor, paro no significativamente diferente, en los animales 
inmovilizadas 30  minutos tratados con diazepam (p  < 0 ,1). La insulinemia 

en animales tratados con DZ experimentó un alza a los 3 0  y  6 0  minutos 

( 7,41 t  3 ,20  y  7 ,47  ± 1 ,95 pU.I./m l respectivamente), en relación a) 

nivel basa) (5 ,5 0 ±  1,56 uU .I./m i); m ientras que en ausencia de DZ sólo se 

observó un alza a ios 6 0  minutos de inmovilización (7 ,8 3  ± 1,88  

pU.I./m l).

Estos resultados sugieren que el DZ en las dosis empleados 
por v io  Í .C.V. no tendría efecto sobre la  reapuesta endocrina, a  diferencia de 

sus efectos sobre ios movimientos del animal durante el estrés de 

inmovilización.

Financiado por: Proyecto 0 8 15/86  dB FONDECYT.

Financiado por U. de Chile y Fondecyt.
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PROTEOGLICAHES DE MATRIZ EXTRACELULAR EN EL DE- 
S ARROLLO DE Drosophila (Extracellular matrix 
proteoglycans in Drosophila development). Cam
biazo, V . e Inestrosa, N.C., Unidad de Neuro - 
biología Molecular, Depto. Biología Celular.
P. Universidad Católica de Chile.

Estudios previos han indicado que los pro- 
teoglicanes (PGs) de la matriz extracellular 
(MEC) son moduladores importantes de los pro
cesos morfogenéticos. En este trabajo se han 
caracterizado los PGs de MEC durante el desa
rrollo larval de Drosophila melanogaster y se 
han estudiado las modificaciones producidas 
por la administración de/5-xilósidos, moléculas 
que interfieren con el ensamblaje de los PGs.

Durante e^desarrollo larval la mayor incor 
poración de ©0. en PGs de MEC ocurre en el 
segundo estado. Aproximadamente el 90% de las 
moléculas sulfatadas, presentes tanto en el se
gundo como en el tercer estado larval, son sen
sibles al HNC>2 • indicando que se trata de he
paran sulfato! Los PGs fueron extraídos con 
guanidina-HCl 4,0 M y fraccionados en columnas 
de DEAE-Sephacel. Una fracción de los PGs eluye 
a 0,45 M NaCl y es muy sensible a la degrada - 
ción con HNO-. Al fraccionar el material de la 
DEAE-Sephaceí, en columnas de Sepharosa CL-6B, 
se obtienen 2 especies de PGs con diferentes 
pesos moleculares.

La administración de/5-xilosidos durante el 
desarrollo larval, causa alteraciones en cier- 
patrones conductuales bien establecidos. Ade - 
más, los PGs extraídos de larvas tratadas pre
sentan un menor peso molecular que los contro
les. Nuestro estudio permite sugerir que los 
PGs de la MEC juegan un papel importante duran
te el desarrollo larval de Drosophila.

Financiado por DIDC 77/86.

ESTUDIO DEL BINOMIO: ESTRUCTURA Y FUNCION EN B-LACTAMASA 
DE S h lg M a  l l z m v U  UCSF-129 (Structure and function 
relationship of B-lactamase from S k íg M a  llzw & U  
UCSF-129). Campos, M ., Alarcón, M., González, H. Depto. 
Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Concep
ción.

Las 8-1 actamasas constituyen el mecanismo de resistencia 
más relevante para la eficacia de antibióticos de prime
ra línea; como las penicilinas y cefalosporinas, en la 
cura de enfermedades infecciosas. El problema se compli^ 
ca, pues existe una gran variedad de estas enzimas en 
cuanto a propiedades fisicoquímicas se refiere. Noso
tros trabajamos con la 3-lactamasa de Sh¿gzZlat cepa pa
tógena a nivel gastrointestinal. Esta enzima se ha pu
rificado a homogeneidad por cromatografía de intercanbio 
iónico y exclusión molecular, actualmente se realiza por 
cromatografía de afinidad en ácido fenilborónico-agarosa 
Í98% de rendimiento). Mediante modificaciones químicas 
específicas se ha concluido que Ser está a nivel del Cen^ 
tro Activo,Tyr en su vecindad. La meta final es diseñar 
y sintetizar el inhibidor específico que permita la recu^ 
peración de antibióticos; como las penicilinas, que no 
han sido superados. En este trabajo se prueban una se
rie de inhibidores, ya sean de origen natural o sintéti
co, con estructura B-lactámica; de tal modo de lograr 
por aproximaciones sucesivas, el inhibidor ideal para e$_ 
ta enzima. Para ello, se incubó la enzima purificada en 
presencia del inhibidor a 37°C en tampón fosfato 20mM, 
pH7.2, durante 15 min. Luego se determinó la actividad 
remanente en duplicado, utilizando el método yodométrico. 
Se estableció que el I50 (concentración del inhibidor, 
en yg/ml, que reduce la actividad de la 8-lactamasa en 
un 50%) es de: 0.091, 0.30, 0.40, 0.87 y 255 para el áci^ 
do 6-B-yodopenicilánico,ácido clavulánico, ácido olivánT 
co MM 13902, ácido 6-B-bromopenicilánico y la sulfona 
del ácido penicilánico respectivamente.
Financiado por el Proyecto 20.13.20. y 20.13.54 de la 
Universidad de Concepción.

FORMAS MOLECULARES DB ACETILCOLINESTERASA EN 
MUSCULOS ESQUELETICOS Y CARDIACO (Molecular 
forms of AChE in skeletal and cardiac muscles). 
Campos, E ., Soza, M.A. , Morán, S. y González, R. 
Unidad de Neurobiologia Molecular, Deptos. Bio
logía Celular, Neurología y Enf. Cardiovascula
res, P. Universidad Católica de Chile.(Patroci
nio: N. Riveros).

La Acetilcolinesterasa (AChE), una enzima 
del sistema colinèrgico posee formas tanto glo
bulares como asimétricas.

Hemos iniciado el estudio de esta enzima tan 
to en músculos esqueléticos de rata, sometidos 
a sobrecarga de calcio y en músculo cardíaco hu 
mano de pacientes normales y con fibrilación au 
ricular.

Las formas de AChE se analizaron por solubi- 
lización diferencial y gradientes de sacarosa. 
La actividad enzimàtica se estimó por el méto
do colorimétrico de Ellman. Nuestros resultados 
indican:
(a) En el daño muscular inducido por calcio, el 
% de salida de la AChE está aumentado, como así 
también se ha detectado una disminución en las 
formas asimétricas.
(b) En la aurícula humana se describen por pri
mera vez las formas enzimáticas de la AChE. Los 
tipos globulares que corresponden al 80% del to 
tal, están formadas por enzima soluble y unida 
a membrana. El 20% restante corresponde a for - 
mas asimétricas.

En estudios posteriores se evaluará el conte 
nido de AChE en biopsias de pacientes con dis - 
tintas patologías.

Financiado por DIUC y FONDECYT a M. Soza,
R. González y N.C. Inestrosa.

STRESS OXIDATIVO EN EL GLOBULO ROJO DEL RECIEN NACIDO. 
(Oxidative stress in red blood cells of human newborn). 
Cañas P.E,, Celedón C., Llaguno S. y Olivares M. 
Unidad de Bioquímica Farmacológicas y Unidad de 
Hematología. INTA. Universidad de Chile.

El presente trabajo se realizó con el objeto 
de evaluar algunos factores que pueden contribuir 
al deterioro de los glóbulos rojos de niños prematuros 
comparados con los glóbulos rojos de niños de término 
y de sangre adulta. Para realizarlo se tomó sangre 
de cordón de alrededor de 60 niños recién nacidos 
de distinta edad gestacional y distinto peso al 
nacer.

Se midió la actividad de las enzimas que protegen 
a los eritrocitos del stress oxidativo en los distintos 
grupos de niños clasificados como pequeños o adecuados 
para la edad gestacional. No se encontraron diferencias 
significativas en la actividad de catalasa, superóxido 
dismutasa y glutatión peroxidasa. Simultáneamente 
se midieron los niveles de lipoperoxidación, expresado 
como malondialdehído (MDA). Se encontraron diferencias 
significativas de este metabolito, en los niños 
de edad gestacional de 34 a 37 semanas comparadas 
con los niños de término (mayores de 38 semanas).

Hemos informado anteriormente que uno de los 
factores que pueden contribuir al deterioro del 
glóbulo rojo es la distinta capacidad lipoperoxidativa 
de la hemoglobina fetal (HbF) con respecto a la 
hemoglobina adulta (HbA). Si se considera que la 
relación (HbF/HbA) disminuye con la edad gestacional 
en la última etapa del embarazo, y se correlaciona 
con niveles de MDA mayores, se puede postular que 
existiría una relación entre ambas variables. De 
este modo, los eritrocitos de los niños prematuros 
estarían sometidos a un stress oxidativo superior 
al observado en los niños de término. Esta observación 
podría ser un componente importante en la etiogenia 
de la anemia del prematuro.
(Proyecto DIB: B 2391-8723).
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N I V E L E S  D E  A M P c  E S T A N  E L E V A D O S  E N  M E D U L A  R E 
N A L  D E  R A T A S  S O M E T I D A S  A  S O B R E C A R G A  C R O N I C A  D E  
P R E S I O N .  ( c A M P  l s v e l s  a r e  s l e v s t s d  i n  r e n a l  
■ s d u l l a  o f  r a t a - u n d e r  c h r o n i c  p r e s s u r e  o v e r -  
l o s d ) .  C a n z o n a ,  M . T . y  P e r e s .  F . E . D e p t o .  d e  

F i s i o l .  y  B i o f .  P a c . M e d . N o r t e .  U n i v .  d e  C h i l e .

E n  e x p e r i m e n t o s  p r e v i o s  e n  n u e s t r o  l a b o r a t o 
r i o ,  u t i l i z a n d o  u n  m o d e l o  d e  h i p e r t e n s i ó n  c r Ó -  
n i c a  e n  r a t a s ,  e n c o n t r a m o s  d i s m i n u c i ó n  d e l  
A M P c  e n  t e j i d o  c a r d í a c o  y  a ó r t i c o .  P o r  o t r a  
p a r t e  e x i s t e n  a n t e c e d e n t e s  d e  q u e  e l  A M P c  d e  

o r i g e n  r e n a l  s e  m o d i f i c a r í a  e n  l a  h i p e r t e n s i ó n  
N u e s t r o  o b j e t i v o  f u é  d e t e r m i n a r  l o s  n i v e l e s  d e  

e s t e  n u c l e ó t i d o  e n  m é d u l a  d e  r i ñ o n  d e  r a t a s  hi^ 
p e r t e n s a s .

S e  u t i l i z a r o n  2 g r u p o s  ( n * 1 2 )  d e  r a t a s  h e m 
b r a s  d e  l a  c e p a  S p r a g u e - D a v l e y  ( 1 5 0 - 2 0 0  g ) .  E n  
u n  g r u p o  s e  r e a l i z ó  c o n s t r i c c i ó n  d e  l a  a o r t a  
a b d o m i n a l ,  p o r  d e b a j o  d e l  o r i g e n  d e  l a s  a r t e 

r i a s  r e n a l e s .  A l  g r u p o  c o n t r o l  s e  l e  p r a c t i c ó  
u n a  o p e r a c i ó n  f i c t i c i a .  L a  p r e s i ó n  s i s t ò l i c a  
a l  i n i c i o  d e l  e x p e r i m e n t o  s e  r e g i s t r ó  p o r  p l e -  
t i s m o g r a f í a .  A l  c a b o  d e  u n  m e s ,  s e  m i d i ó  l a  
p r e s i ó n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  c a r ó t i d a  u n i d a  a  u n  
p o l í g r a f o .  L a a  r a t a s  f u e r o n  s a c r i f i c a d a s ,  s e  
e x t r a j o  u n a  m u e s t r a  d e  m é d u l a  r e n a l  y  s e  m i d i ó  
e l  A M P c  p o r  e l  e n s a y o  d e  u n i ó n  c o m p e t i t i v a  a 
p r o t e í n a s  p a r a  A M P c .

L o s  r e s u l t a d o s  c o n f i r m a r o n  a l  g r u p o  c o n t r o l  
c o m o  n o r m o t e n s o  c o n  1 1 0  m m H g ,  y  a l  g r u p o  c o n  

l i g a d u r a  c o m o  h i p e r t e n s o  c o n  v a l o r e s  d e  1 7 0  
m m H g .  L o s  n i v e l e s  d e  A M P c  f u e r o n :  1 . 2  p m o l / m g  
p r o t .  e n  e l  g r u p o  c o n t r o l  y  2 . 1  p m o l / m g  p r o t .  
e n  l a s  r a t a s  h i p e r t e n s a s .  E s t o s  r e s u l t a d o s ,  
s u g i e r e n  q u e  e l  a l z a  d e l  A M P c ,  p o d r í a  a t r i b u i r ^  
s e  a  u n  a u m e n t o  e n  e l  m e t a b o l i s m o  d e  e s t e  n u 
c l e ó t i d o ,  c u y o  r o l  n o  e s t á  c o m p l e t a m e n t e  c l a r o .

P O L I A M I N A S  A L T E R A N  L A  A C T I V I D A D  D E  F O S F A T I D I L -  
I N O S I T O L  G U I N A S A .  ( P o l y a m i n e s  a f f e c t  t h e  
a c t i v i t y  o-f p h o s p h a t  i d y l  i n o e i  t o l  k i n a s e . )  
C a r r a s c a ,  D . , J a c o b ,  G .  y  A l l e n d e ,  J .  E . , 
D e p a r t a m e n t o  d e  B i o q u í m i c a ,  F a c u l t a d  d e  
M e d i c i n a ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .

F o s - f a t i d i l i n o s i t o l  q u i n a s e  p r e s e n t e  e n  
m e m b r a n a s  d e  o o c i t o s  d e  Xenopus laevis 
c a t a l i z a  l a  f o r m a c i ó n  d e  f o s f a t i d i  1 i n o s i t o l  
4 - f o s f a t o  ( P I P )  u s a n d o  f o s f a t i d i 1 i n o s i t o l  
( P I )  y  A T P  c o m o  s u s t r a t o s .  H o m o p o l í m e r o s  d e  
p o l i l i s i n a  y  p o l i o r n i t i n a  d e  M r  > 2 0 . 0 0 0  
e s t i m u l a n  3  v e c e s  l a  f o r m a c i ó n  d e  P I P  c u a n d o  
p r e s e n t e  a  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  5 0 - 6 0 >uM. E n  
c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s  p o l i a r g i ñ i n a  i n h i b e  l a  
r e a c c i ó n .  P o l í m e r o s  m a s  c h i c a s  d e  2 5  U s i n a s  
o  u n  o l i g o p e p t i d o  d e  1 4  a m i n o á c i d o s  ( 8  U s i n 
a s )  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  t e r m i n a l  c a r b o x í l i c o  
d e  l a  p r o t e í n a  C - K i - r a s  2 ,  e s t i m u l a n  e n  u n a  
m a n e r a  s i m i l a r  a  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  3 0 0 - 5 0 0  
¿jM .  P o l i l i s i n a  y  p o l i o r n i t i n a  n o  c a m b i a n  e l  
K m  a p a r e n t e  d e  l a  e n z i m a  p o r  A T P  o  P I  p e r o  
a u m e n t a n  l a  v e l o c i d a d  m á x i m a  d e  l a  r e a c c i ó n .  
P o l i l i s i n a  t a m b i é n  e s t i m u l a  l i g e r a m e n t e  l a  
d e s f o s f o r i  1 a c i o n  d e  P I P  e n  e s t a s  m e m b r a n a s .  
L a s  p o l i a m i n a s  s p e r m i n a  y  s p e r m i d i n a  t a m b i é n  
e s t i m u l a n  a  c o n c e n t r a c i o n e s  m i l i m o l a r .  C o n  el 
a n t i b i ó t i c o  n e o m i c i n a  s e  o b s e r v a  u n  e f e c t o  
b i f á s i c o ,  d e  e s t i m u l a c i ó n  a  c o n c e n t r a c i o n e s  
m e n o r  q u e  0 . 5  m M  y  i n h i b i c i ó n  a  c o n c e n t r a 
c i o n e s  m a y o r e s .  E n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  e n s a y o  
s e  a p r e c i a  t a m b i é n  l a  e s t i m u l a c i ó n  p o r  
p o l i a m i n a s  d e  l a  s í n t e s i s  d e  f o s f a t i d i l -  
i n o s i t o l  4 , 5 - b i s f o s f a t o  ( P I P 2 ) , q u e  s e  s i n t e 
t i z a  e n  m e n o r e s  c a n t i d a d e s  p o r  e s t a s  
m e m b r a n a s .
C T r a b a j o  a p o y a d o  p o r  e l  D I B ,  U n i v e r s i d a d  d e  
C h i l e ,  F O N D E C Y T ,  y  T h e  C o u n c i l  f o r  T o b a c c o  
R e s e a r c h . 1

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD FOTOREACTIVANTE EN BAC
TERIAS DEL GENERO CLOSTRIDIO. (Photoreactiva- 
ting capacity in bacteria of the genus Clostri- 
diu m ). Carrasco, A . Departamento de Ciencias 
Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Chile.

La irradiación de células con luz ultraviole 
ta (220-300nm) puede resultar en la formación 
de dimeros de pirimidina en el DNA los que condu
cen a cambios mutagénicos o muerte celular. 
Existen varias vias de reparación del daño indu 
cido por radiación UV. Estas incluyen fotoreac 
tivación, reparación por excisión, reparación 
recombinacional y reparación error-prone. Se co 
noce poco acerca de las capacidades de repara
ción presentes en bacterias anaeróbicas y la reparación 
fotoreactivante no ha sido investigada en C. butírico.

El objetivo de este estudio fue determinar 
si C. butirico y aislados anaeróbicos nativos 
pueden reparar su DNA-UV dañado mediante el me 
canismo de fotoreactivación.

Las células fueron crecidas hasta fase expo
nencial media en caldo nutritivo-P2 . Fueron co 
lectadas por centrifugación, lavadas y resuspen 
didas en buffer fosfato lOmM, pH 7,0. Diez mi 
de la suspensión fueron irradiados con una lám
para germicida (254nm) por diferentes tiempos. 
La mitad de la alícuota tratada fue mantenida 
en la oscuridad. La otra mitad fue expuesta a 
luz fotoreactivante durante 60 min. Se determi 
nó el conteo viable después de un período de in 
cubación de 1-2 horas. Se gráfico la fracción 
de sobrevida versus dosis UV.

Los resultados obtenidos demuestran la caren 
cia de fotoreactivación en esta especie de 
Clostridio. Se compara esta capacidad en aísla 
dos anaeróbicos nativos de potencialidad biotec 
nológica.

HIDROLISIS DE F06FATIDILIN06ITOL-4.5-BISF06FATO EN 
MEMBRANAS X  TUBULO TRANSVERSAL X  MUSCULO 
ESGUELET100. (Phosphat¡dyI¡nos¡tol 4,5-b i sphospnate 
hidrolysis in tranverse tubuie membranes from 
sKeletal musele). carrasco M.A. Dpto. de Fisiología 
y Biofísica, Facultad de Medicina, u. de Chile.

Membranas aisladas de túbuio transversal de músculo 
esquelético de rana incubadas con £32P-iP']ATP, fosfo- 
rilan fosfatidilinositol endógeno formando fosfatidii 
inositoi 4-fosfato (PIP) y fosfatidiiinositol 4,5- 
bisf osf ato (PIPE).

La incorporación de 32P en ambos fosfoinositidos es 
maxima en pocos segundos, manteniéndose relativa
mente constante en PIP en ios primeros 2 a 3 minutos. 
Paralelamente, los niveles de PIP2 disminuyen ai 50* 
o menos.

Este último resultado no se presenta en membranas 
preincubadas con TC-100 o con neomicina. Ademas, 
ambos compuestos aumentan la incorporación de 32P 
tanto en PIP como en PIP2. TX-100 inhibe la actividad 
de la enzima Mg-ATPasa presente en estas membranas 
con la consiguiente mayor disponibilidad de a tp para 
la fosforilación. Neomicina, antibiótico aminogiico- 
sidico, interactúa específicamente con los fosfo
inositidos y no afecta la actividad de la Mg-ATPasa.

6e discuten los mecanismos involucrados en las 
hidrólisis del PIP2, precursor de inositoltrisfosfato 
(lnsP3), posible mediador fisiológico del 
acoplamiento excitación-contracción en músculo 
esquelético.
Financiado por NIH GM 35961, m d a , f o n x c y t  1340, dip 
2123, DIB 2149.



R 186 COMUNICACIONES LIBRES

MECANISMO CINETICO DE LA OCTOPINA DESHIDROGENABA. (Kine 
tic mechanism of Octopine Dehydrogenase). N« Carvajal 
y E. Kessi. Departamento de Biología Molecular, Facul
tad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, U - 
niversidad de Concepción. *(Patrocinio: R. González)

La octopina deshidrogenasa (EC 1.5.1.11) cataliza 
la reacción terminal de la glic£lisis (NADH + piruva- 
to + arginina octopina + NAD ) en distintos tejidos 
de muchas especies de invertebrados marinos, y en espe
cial, de los moluscos gastrópodos.

La enzima de músculo de Concholepas concholepas es 
una proteína monomérica (peso molecular 42.000), con pH 
óptimos de 7.0 y 8.7 para las reacciones de síntesis y 
oxidación de octopina, respectivamente, y que presenta 
una gran especificidad por los sustratos NADH, arginina 
y piruvato.

En este trabajo se presentan los resultados obteni
dos en estudios de velocidad inicial y de Inhibición, 
tanto por productos como por inhibidores de punto muer
to (dead end), realizados para definir el mecanismo ci
nético de la enzima. Los resultados obtenidos están de 
acuerdo con un mecanismo parcialmente al azar, en que 
el NADH es el primer sustrato y la arginina y el piruva 
to se unen al azar al complejo binario Enzima-NADH. Los 
resultados descartan la posibilidad de que el NAD (o el 
NADH) se unan a la enzima en una etapa en equilibrio, 
como se ha sugerido para la enzima del molusco Pecten 
maximus.

Proyecto 20.31.19 DIC, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.

CARACTERIZACION DE PROTEINAS DE MEMBRANA EXTERNA DE 
ñ e r o a o n a s  Spp. (Caracterization of Outer membrane 
proteins from ñ e r o a o n a s  S p p ) 5. Castilla, V. Saenger, 
V. Hinrichsen., G. Figueroa y A. Yudelevich 
Laboratorio de Bioquímica, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Católica de Chile,e INTA, 
universidad de Chile Casilla 114-d Santiago.

Existe creciente evidencia que sindica a la especie 
ñ e r o a o n a s  cono agente enteropatógeno, sin embargo solo 
algunas especies parecen tener capacidad de adhesión e 
invasxvidad. Es posible que estas capacidades dependan 
en gran medida de componentes de la membrana externa. 
Con el objeto de definir el rol de las proteínas de la 
superficie celular en patogenicidad y por otra parte 
establecer criterios taxonómicos útiles que permitan 
diferenciar especies patógenas de no patógenas hemos 
iniciado el estudio de caracterización de proteínas de 
membrana externa de ñeroaonas. Para ello se prepararon 
membranas externas de ñe r o a o n a s  que -fueron analizadas 
en geles de poliacrilamida-SDS. Se pudo establecer que 
las diferentes especies de ñ e r o a o n a s  (ñ e r o a o n a s  
H y d rophila, ñ e r o a o n a s  S o bria y ñ e r o a o n a s  Cavias) 
pueden distinguirse mediante su perfil de 
proteinas de membrana externa. Se pudo establecer 
además que para ñ e r o a o n a s  S o b r i a ,que esla especie con 
mayor potencial patogénico,existen 5 proteínas 
mayoritarías con peso moleculares entre 25 - 60 kD. 
Se purificó una de estas proteínas de 39 Kd con 
características de porina y se prepararan anticuerpos 
policlonales contra ella. Además se identifico una 
proteína modificable por calor similar a la 0MP A de 
E.Coli  pero que a diferencia de esta no presenta 
reacción cruzada con anticuerpos anti-porina de 
ñeroaonas.

CARACTERIZACION INMUNOQUIMICA DE LAS PORINAS DE Salroo- 
nella typhi (Antigenic characterization of SalmoneTía 
typhi poiFTns). Castillo,A., Calderón,!. y MoraVG C. 
Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias Bio
lógicas, P. Universidad Católica de Chile.

La membrana externa (ME) de Salmonella typhi Ty2 se 
analizó por la técnica de "immunobYottíng" empleando 
sueros de pacientes convalecientes de tifoidea. De es
te modo se detectan en la ME una gran variedad de antí- 
genos; proteínas y lipopolisacáridos (LPS). Entre las 
proteínas, la flagelina presentó la reacción antigénica 
más fuerte, mientras que las porinas monoméricas no pre
sentan ninguna reacción. Las porinas monoméricas se 
obtienen por calentamiento a 100°C por 5 min. En cam
bio, las porinas triméricas, que es la forma de asocia
ción que presentan en la ME, resultaron ser fuertemen
te antigeni cas.

Usando "immunoblott" fue posible determinar además 
que, las porinas triméricas nativas de Salmonella typhi 
Ty2 presentan reactividad antigénica cruzada con las de 
Salmonella typhimurium, pero no con las de Escherichia 
col i K12.

Se estudió por "immunoblotting" e "immunodot" la 
sensibilidad de la detección de anticuerpos antipori- 
nas, anti-LPS y anti-flagelina. Por el primer método, 
hasta en diluciones de 10"3 de los sueros, los tres an- 
tígenos son fácilmente detectados. Por el segundo mé
todo, las porinas presentan la reacción antigénica más 
fuerte a bajas diluciones de los sueros (1CT5).

Estos resultados indican que, las porinas triméri
cas son buenos antígenos in vivo cuyos epítopes son 
discontinuos y se encuentran ubicados en regiones ex
puestas de la superficie bacteriana. Por lo tanto, es
tas proteínas podrían emplearse en la inmunoprofilaxis 
de la tifoidea.

DESARROLLO DE HABILIDADES C0GNITIVAS INDUCIDAS POR 
EFECTO DE LA ESTIMULACION PRECOZ EN LA RATA GRIS. 
(Development of cognitive abilitíes induced by early 
stimulatíon in plgmented rats). Castro, M.E., Saavedra, 
M.H., Gutiérrez, M., Morales, I . Departamento de" Fisio
logía y BiofísicV, Facultad de Medicina Norte, Univer
sidad de Chile. (Patrocinio: Fernández, V.).

Numerosos trabajos experimentales demuestran el efec
to de la condición estimulación medio enriquecido en 
etapas tempranas sobre cambios conductuales en el adulto. 
Estos se refieren a aprendizajes simples, tipo discrimi
nación. No hay estudios sobre el efecto en los procesos 
cognitivos o procesamiento de la información. Postula
mos que un método adecuado para evidenciar estas habili
dades relacionadas con "conducta inteligente" podría ser 
la batería de laberintos de Hebb Williams modificada.

Se usaron dos grupos de ratas macho pigmentadas, el 
experimental (N«5) estimulado precozmente entre los días 
10 a 24 y el control N*5 que se mantuvo en condiciones 
standard.

A los 5 meses de edad se entrenaron en 6 laberintos 
de la serie Hebb Williams lográndose el criterio pre
establecido de aprendizaje. Las ratas estaban privadas 
de agua 23 Horas antes de cada sesión. En una segunda 
etapa ambos grupos se enfrentaron a los mismos laberin
tos a los cuales,esta vez,se agregó un obstáculo adi
cional diferente para cada laberinto.

Se compararon ambos grupos en base a los siguientes 
índices: latencia, tiempo recorrido total y número de 
errores.

Los sujetos estimulados se diferenciaron significa
tivamente en todos estos índices (p<.05) con respecto 
al control. Se concluye que la estimulación temprana 
favorece el desarrollo de las habilidades cognitivas 
implicadas en la conducta de resolución de problemas.

Financfamiento parcial 560/87 F0NDECYT a Teresa 
Pinto-Hamuy.
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EFECTO DE CYTOCBALASIN D Y COLCEMID SOBRE LA BARRERA 
HEMATO-TESTICULAR EN LA RATA.(Effect of Cytochalasin D 
and Colcemid on the blood-testis barrier in the rat.) 
Cavicchia,J.C., Ortiz,H.E. Instituto de Histología y Em
briología. Fac.de Ciencias Medicas.UNC.Mendoza.Argentina.

Para estudiar la implicancia de microtúbulos y micro- 
filamentos citoplasmaticos sobre las uniones inter-serto- 
lianas responsables de la barrera hemato-testicular se 
utilizó Cytochalasin D(10 ug/rata) con acción depolimeri- 
zadora de microfilamentos y Colcemid (5X10-4 M) con ac
ción sobre microtúbulos. El material se estudió con téc
nicas de criofractura y trazadores electro-opacos intra- 
vascularmente. A una hora de la administración por micro- 
manipulación de Cytochalasin D en el interior del túbulo 
seminífero se desorganizan los haces de microfilamentos 
de las uniones Sertoli-Sertoli y Sertoli-células germi
nales con dilatación de las cisternas asociadas. Hay dis- 
rrupción de la barrera hemato-testicular con penetración 
del hidroxido de lantano. A las 24 horas ninguno de los 
componentes de estas uniones: uniones estrechas-microfi- 
lamentos-cisternas asociadas, son observados. Desapare
cen por criofractura los componentes intramembranosos de 
las uniones. El Colcemid despolimeriza el aparato micro- 
tubular sertoliano pero no afecta a los del axonema o 
del manchette de las espermátides. Sin embargo a la hora 
y 24 horas del tratamiento las uniones observadas en 
cortes finos o por criofractura están indemnes sin alte
ración de la barrera. Se concluye que las uniones Serto
li-células germinales y las uniones inter-sertolianas, 
substrato morfológico de la barrera hemato-t^ticular,de
penden de microfilamentos del citoesqueleto pero no del 
aparato microtubular citoplasmático.

MOVILIZACION DE GENES DE RESISTENCIA A ANTIBIOTICOS EN 
ACINETOBACTER CALCOACETICUS. (Movilization of antibiotic 
resistance genes in Acinetobacter calcoaceticus)♦ 
Chabouty, H .,*Henríquez,M., Montoya, R .,*Zemelman, R. 
Departamento de Biología Molecular y *Departamento de Mi 
crobiología, Facultad de Ciencias Biológicas y de Recur
sos Naturales. Universidad de Concepción.

Cepas de A. calcoaceticus (12) aisladas de productos pa
tológicos, presentan resistencia múltiple a antibióticos 
beta lactámicos, cloranfenicol (Cm), sulfametoxazol (Su), 
sulfametoxazol/trimetoprim (Su/T), gentamicina (G) y ka- 
namicina (7) y son suceptibles a tetraciclina (T) estrep 
tomicina (E), rifampicina (R) y kanamicina (5).
Dos cepas presentaron un plasmidio de 2 megadaltones en 
masa. Experimentos de curación (bromuro de etidio, naran 
ja de acridina) confirmaron la ausencia de plasmid^os ge 
resistencia. La cepa A. calcoacgticus 64 (T ,K ,G ,Su ) 
se utilizó como receptgraRde glagmidgo RP4 obteniéndose 
transconjugantes Ti (T ,K ,Cm ,G ,Su ). Los transcogju - 
gantes TI fueron conjugados con coli K12 (L+, ANK) ob 
teniéndose dos conjugantes: T2 (L+,_AN^, TR, k R) y T'2 
(L+, ANr, TR, KR, Gr , CmR, SuR) .
Las cepas TI y T '2 crecidas en presencia de agentes cura 
dores pierden los genes de resistencia de T, K, y T y G, 
respectivamente. Sdlo se detectan bandas plasmidiales 
en T12 y T ' 2 curadas.
En experimentos de transformación de E. coli K12 con 
plasmidios provenientes de T'2 curadas se obtuvieron 
transformantes KR, CmR, SuR.
Estos resultados permiten concluir que los determinantes 
de resistencia a G, Cm y Su en A. calcoaceticus se en - 
cuentran codificados en transposones integrados en el 
ADN cromosomal.

PATRONES DE DESCOMPOSICION DE HOJARASCA EN EL DESIERTO 
Dt CHIHUAHUA. NM.USA. (Littcr decomposition patterns 
ín the Chihuahuan Desert, NM, USA). Cepeda, J.G. y 
Whitford, W.G. Departamento de Biología, Universidad 
de La Serena y Department of Biology, NMSU, USA.

Debido al efecto regulador del agua sobre la activi_ 
dad microbiana, generalmente se acepta gue la descompo 
sición del recurso vegetal es lenta en ambientes árT 
dos. Con el propósito de contrastar esta hipótesis se 
estudiaron los patrones de descomposición de hojarasca 
de seis especies dominantes de una cuenca hidrológica 
del Desierto de Chihuahua (MN.USA).

En cada zona vegetacional a lo largo de un transecto, 
se compararon las pérdidas de masa entre la hojarasca 
de la especie vegetal dominante y la hojarasca del a£ 
busto Larrea tridentata. Las hipótesis de trabajo fue 
ron: (1) la tasa de descomposición de hojarasca de L. 
tridentata es mayor donde las condiciones de humedacFy 
materia orgánica son más favorables para la actividad 
de los organismos descomponedores, y (2) la tasa de 
descomposición de la hojarasca de la especie dominante 
de la zona vegetacional es mayor que la de la especie 
transplantada por una acción más eficiente de los 0£  
ganismos descomponedores.

Contrariamente a lo esperado, se obtuvieron valores 
iniciales altos de reducción de masa, ti modelo doble 
exponencial describió más eficientemente las tenden 
cias que los modelos exponencial simple y asintótico.

Los resultados sugieren que ciertos factores abióti 
eos (p.e., aita radiación, amplias oscilaciones térmT 
cas y escorrentla) juegan un pape! clave en las oérdT 
das iniciales de masa. Consecuentemente, para una me
jor comprensión de los procesos de descomposición del 
recurso vegetal en desiertos cálidos se hace necesario 
distinguir entre procesos de reducción abiótica y des^ 
composición biótica.

ENZIMAS QUE REDUCEN TELURITO DE POTASIDY OTROS 0X1 
ANIONES EN BACTERIAS DEL GENERO Thermua. (Enzymes 
uhlch reduce potassium tellurlta and other oxyani- 
ons ln bacteria belonging to the genua Thermua). 
Chiong.M, y Vásquez.C. Depto Bioquímica y Biología 
Molecular.Fac Ca Qcaa y Farmacéuticas. U. de Chila.

Sa estudió y caracterizó el(loa) producto(a) del 
(de loa) gan(ea) que codiflca(n) para la resistan- 
cia a aales dB teluro en T.tharmoohllua HB8.

Cuando aa cultivó T. tharmophilua y 1*. flavus AT 
62 y Peaudomonaa ap. an medios suplementados con 
K„TeO-, ae formó un depósito negro intracalular de 
teluro metálico. Los tarmófilos Fueron también re
sistentes a sulfito, aalanito y muchos otros iones 
tóxicos.

Extractos crudos da T.tharmophilua HBB catalizan 
la raducclón in vltro de K-TbO-, en una reacción 
dependiente de la oxidación de'* NADH. Se encontró 
que una proteína era la responsable de esta activi_ 
dad y se denominó telurito reductasa.

Se identificó Bn T.tharmophilua HBB tres fraecio 
nea con actividad reductasa. -Dos de Bllas poseen 
alta mase molecular (1-1,3x10°dal) y están consti
tuidas por a lo menoa dos polipéptldos. La tercera 
está compuesta por un único pollpáptido de 53 - 5U 
Kdal. Estes reductasas reducen además, Na-SeO, y 
Na-SO, ln vitro, alendo el cofactor reemplazagle 
poíjNADPH. Cationes dlvalentee como Zn , Ni* y 
Cu+¿ suprimen esta actividad, sugiriendo la parti
cipación de grupos sulfhldrllo en la catálisis.

Le relación entre la viabilidad celular y la ac
tividad reductasa in vltro sugiere que la presen
cia de la enzima permite a estas bacterias reducir 
K-TeO,y también aumentar la tolerancia a esta sal.
¿Los resultados de sata trabajo sugieren que asta 

actividad puede aer un producto clonable y ser uti, 
llzado a futuro, como un potencial marcador qanéti_ 
co.
FINANCIADO POR DIB B 2318 8723, IFS E/83A-1
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CANALES IONICOS EN VESICULAS DE SARCOLEMA DE RANA.
(Ion channeis in frog sarco1 cromaI vesicles). Cifuen 
tes. F . y SuArez, B. Depto. Fisiología y Bio
física, Facultad de Medicina, U. de Chile y Centro de 
estudios Científicos de Santiago.

A pesar de la gran cantidad de trabajo real izado en 
el Area, se desconocen los mecanismos moleculares del 
proceso de acoplamiento excitación-contracción. Sin 
embargo,es evidente que en las diversas etapas de 
este proceso estAn involucrados, directa o indirecta
mente, canales iónicos localizados en las diferentes 
membranas de la fibra muscular esquelética.

Se estudiaron los canales iónicos presentes en 
vesículas de sarcolema preparadas a partir de músculo 
Sartorius de Caudi verbera caud i verbera adulta 
según la técnica de Standen y cois. (1). Para esto, 
se incubaron los músculos en soluciones i sotónicas de 
KC1 (120 mM) con col agenasa (3 mg/ml, 2 h) seguido de 
pronasa (0,2 mg/lnl, 2 a 3 h). Este tratamiento genera 
numerosas vesículas de ca. 100 um de diámetro, aptas 
para registro de corrientes unitarias mediante la 
técnica de ttpatch-clampM.

En condiciones de registro simétricas ("excised 
patch") (KCI 120 rrM, MgCI2 2 mM, ECTA 1 nM; pipeta y 
baflo) se observó: a) un tipo de canal activado por
pulsos depolarizantes con una conductancia de 20 pS. 
b) un canal de 50-54 pS, que muestra rApidas 
fluctuaciones de apertura y cierre espontAneas. La 
probabilidad de apertura es dependiente de voltaje, 
disminuyendo a potenciales positivos. La curva l-V es 
subíineal a potenciales mayores que +10 rrtV. c) En la 
actualidad se caracterizan canales de sodio con el 
propósito de estudiar a nivel de canal único dos 
poblaciones descritas en fibra muscular intacta.
(1) Proc.R.Soc.Lond.221.455-464(1984). Financiado por 
proyectos NIH GM35981 y FONDECYT 598. DIB 2123.

Influencia del pisoteo sobre el estrato herbá
ceo . (Influence of tread on over the grass.)
Cisternas R . E . Depto. de Biología y Química, 

Facultad de Ciencias Universidad de Talca.
Se analizó el efecto del pisoteo causado por el 
hombre sobre el estrato harbáceo del matorral.
El análisis incluye medidas de abundancia,diver 
sidad específica y valor de importancia de la 
comunidad herbácea.
El sitio de estudio se ubica en el lugar llama
do "Millahe de Apalta", a 16 Km. de Santa Cruz 
(6a. Región-Chile). Se incluye el análisis de 
las hierbas en pradera abierta y bajo arbustos, 
con diferentes estados de humedad del suelo. La 
diversidad específica medida según el índice de 
Shannon (H*) , aumentó en el área pisada,para ca 
si todos los sistemas, pero disminuyó al ser me 
dida sólo,por el número de especies presentes(S) 
Según su reacción frente al ruido provocado por 
el pisoteo, las especies pudieron ser clasifica 
das en a) sensibles, tienden a desaparecer de-  
los lugares pisoteados: Orthocarpus sp, Sherar- 
dia arvensis, Erodium moschatum, Hypochoeoris s p  
y musgos, b) favorecidas,especies que aparecen 
después que el lugar ha sido alterado: Callitri- 
che deflexa y Aira caryophyllea. c) indiferentes 
tienden a estar presentes siempre, sin importar 
la condición del lugar con leves variaciones en 
número: Poa annua. d) de comportamiento mixto 
son sensibles en un sistema e indiferentes en 
otro, ál ruido del pisoteo: Plagiobothrys fulvus 
Micropsis nana, Chaethanthera moenchioides, Me- 
dicago hispida y Euphorbia peplus.

USO DE METODOS GENETICOS PARA EXCLUSION T 
ATRIBUCION DE PATERNIDAD EN CHILE.(Ganctic Pa- 
ternity Counseling in Chile). Cifuéntea. L.. 
Cruz-Colee. R. , Armanet. L. . Lyng, C. Servicio 
de Genética y Banco de Sangre del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, Departa
mento de Biología Celular y Genética, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile.

La reciente incorporación del método Ba- 
yesiano al estudio de paternidad peralte esti
mar con probabilidad a posterior!, la atribu
ción positiva de paternidad.

Henos analizado 30 consultas por paterni
dad dudosa que concurrieron al Servicio de Ge
nética del Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile, en las cuales la nadre, el hijo y el 
padre putativo fueron estudiados con cuatro 
marcadores genéticos: sistemas ABO, Rh, MNSs y 
Duffy. Dadas las frecuencias génicas chile
nas, la probabilidad de excluir a un falso pa
dre es de un 62.58Z. Los resultados revelan 
sólo dos individuos que fueron excluidos (8%). 
En países anglosajones el porcentaje de exclu
sión es superior al 30Z. El bajo porcentaje 
de exclusión en esta nuestra indicaría que en
tre las parejas que consultan, la gran mayoría 
de los padres putativos, son realmente los 
verdaderos padres. Hubo 2 casos de atribución 
positiva de paternidad con probabilidad a pos
terior! del 95%. Los 4 marcadores genéticos 
usados en esta muestra, tienen una sensibili
dad de 0.67, una especificidad de 1 y un valor 
predictivo positivo de 1, en la detección de 
un hombre falsamente acusado de ser padre, lo 
que confirma que se trata de un método efi
ciente de identificación de paternidad.

IDENTIFICACION INMUNOLOGICA DE PROTEINAS HIS- 
TONICAS DE ESPERMATOZOIDE EN CIGOTOS DE ERIZO 
DE MAR. (Inmunological Identification of sperm 
histones in zygotes of sea urchin). Cisternas,
E . , Pimentel, C . , Inostroza, D . , ImchenetzVy,M. 
Depto. Biología Molecular y Depto. BíoquTmTca-ApTTcada. 
Universidad de Concepción.

La formación del pronúcleo masculino implica una des 
condensación de la cromatina que se correlaciona con la 
pérdida de proteínas cromosomates. La data existente so 
bre .prevalencia de histonas espermáticas (SpH) post in 
seminación (p.i.) provienen de modelos poliespérmícos en 
que SpH1 se pierde inmediatamente p.i. y las 4 histonas 
del core son liberadas post amphimixie. Con el objeto de 
investigar la cinética de desaparición de las SpH en em 
briones normales y de determinar la dependencia de este 
proceso de proteínas neosintetizadas, las SpH fueron de
tectadas inmunológ¡camente en cigotos obtenidos a distin 
tos tiempos p.i. en presencia y ausencia de emetina.

Las histonas purificadas de cigotos obtenidos a los 
3, 7, 20, 30, 40 y 70 m¡n. p.i. fueron analizadas por 
Uesternblot de geles de poliacrilamida al 18%/SDS incuba 
dos con anticuerpos policlonales anti SpH de conejos y 
revelados con el sistema Streptovídina-peroxidasa bioti- 
nilada-HRP color.

Los resultados obtenidos indican que en cigotos nor
males, a diferencia de los poliespérmícos, las SpH del 
core nucleosomal prevalecen hasta los 20 mín. p.i. míen 
tras que H1 se detecta hasta tiempos posteriores a la am 
phimixíe. La pérdida de estas proteínas es independiente 
de proteínas neosintetizadas.

Financiado por Proyectos 20.31.11 y 20.31.17 de la Uni
versidad de Concepción y 80/87 FONDECYT.
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CONECCIONES NEURALES DE LOS RECEPTORES CAROTIDEOS: UN
ESTUDIO CON WGA-HRP EN EL GATO. (Neural connections of 
the carotid receptors: a WGA-HRP study in the cat).
Claps. A . y Torrealba. F . Laboratorio de Neurobiología, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de 
Chile.

Se estudió, por separado, las conecciones neurales 
del cuerpo carotídeo (CC) y del seno carotídeo (SC) me
diante la administración de HRP o WGA-HRP a cada uno de 
estos receptores, en gatos adultos.

Encontramos que ambos receptores carotídeos se proyec 
tan bilateralmente al bulbo raquídeo, exclusivamente so 
bre el núcleo del tracto solitario. Existe una extensa 
sobreposición en la representación central de CC y SC en 
los subnúcleos: dorsal, intersticial, intermedio, medial 
y la porción medial del comisural. Además, el SC pro
yecta a los subnúcleos: dorsolateral, comisural en toda 
su extensión, ventrolateral y sustancia gelatinosa.

Se contaron las neuronas marcadas que inervaban a 
estos receptores. En el ganglio petroso el promedio 
fue de 256 (E.S. = 79) para el caso del CC y de 216 
(E.S. = 37) para el SC. La mediana de las áreas medi
das en estas neuronas fue de 536 um2 para el CC y 437 
um2 para el SC. Para el SC además encontramos un pro
medio de 825 (E.S. = 434) neuronas sensoriales en el 
ganglio nodoso, con una mediana de 836 um2. Cada re
ceptor carotídeo evidenció, también una inervación efe
rente, representada por alrededor de 4000 neuronas mar
cadas en el ganglio simpático cervical superior. Estos 
receptores no reciben eferencias de neuronas cuyos so
mas se encuentren en el sistema nervioso central.

Financiamiento : DIUC, FONDECYT, PNUD-UNESCO.

EFECTO DE ANTI0XIDANTES FENOLICOS SOBRE UNA NUEVA CEPA 
DE TRYPANOSOMA CRUZI.(Effects of phenol antíoxidants ona 
new s t ra í n of Trypanosoma cruz i).Colorna,L.(1).Vásquez.X. 
(2l. Alduna te . J. (2) . (11 Departamento de B í olog ía ,Uní vers i - 
dad Metropolitana de Ciencias de la Educación, (2) Departa^ 
mentó de Bioquímica ,Facultad de Medicina,Universidad de 
Chile.
La enfermedad de Chagas,causada por el Trypanosoma cruz8, 
afecta aproximadamente a 12 millones de pacientes en La
tinoamérica.No se ha encontrado un tratamiento efectivo 
contra el T.cruz? siendo éste resistente a las drogas en 
uso.Hemos demostrado que Tert-buti 1-4-hidroxianisol (BHA) 
y el di-Tert-butil-4-hidroxitolueno(BHT) aditivos de uso 
corriente en los alimentos inhiben el crecimiento de los 
epimastigotes de la cepa Tulahuén y el consumo de O2 . En 
esta presentación damos cuenta del efecto de estas drogas sobre 
epímastigotes de la cepa LQ.Esta cepa ,aislada deun paciente 
del norte de Chile presenta características bioquímicas que 
la distinguen de la cepa Tulahuén.El crecimiento de los cuj_ 
tivos se determinó por nefelometría y el consumode O2 pola- 
rográf icamente con un electrodo Clark.Al estud iar el efecto 
de estas drogas se observó inhibición del crecimiento en 
forma similar a la cepa Tulahuén.También se observó inhi
bición del consumo de O2 lo que llevado a un gráfico de 
Dixon,muestra una curva b¡moda 1 ,que sugiere que hay dos t_i_ 
pos de inhibiciones. También se observó inhibición de la 
respiración en presencia de BHA y BHT con un desacoplante 
(CCCP) lo cual indica que el efecto de los antioxidantes 
es a nivel de la respiración celular.Estudios posterio
res nos dilucidarán si el efecto es en dos sitios de una 
misma cadena respiratoria o en dos cadenas diferentes.

Financiado por UNDP/WB/WHO/TDR.por FONDECYT Chile A-19S7 
y DIB Universidad de Chile B-1854

FACTORES GENETICOS ASOCIADOS A CEPAS DEL GENERO Salmone- 
11a AISLADAS DE PACIENTES CON FIEBRES ENTERICAS (Gene- 
tic factors associated to Salmonella strains isolated 
in enteric fever diseases). Cofre,GT, Campos,S., Rive- 
ros,0. y Pichuantes,S, Laboratorio de Microbiología, Fa
cultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Algunos plásmidos que codifican para la producción 
de bacteriocinas y para la resistencia a la acción bac
tericida del suero, han sido implicados en la patogeni- 
cidad de Escherichia col i. Sin embargo, dicha asocia
ción aún no se ha investigado en Salmonella. Conside
rando que las fiebres entéricas constituyen enfermeda
des endémicas en nuestro país y que varias cepas estu
diadas presentan elementos extracromosómicos, hemos 
abordado este aspecto del problema.

El estudio incluye 53 cepas de S.typhi, S.paratyphi 
A y S.typhimurium, aisladas de pacientes del Hospital 
de Enfermedades Infecciosas. El análisis del patrón 
electroforático de los plásmidos detectados en las di
ferentes cepas, permitió determinar que más del 90% de 
las cepas de S.typhi poseen 1-2 plásmidos de alto peso 
molecular (>50 Kb). En relación a S.paratyphi A , se ob
serva que la mayoría exhiben 2-3 plásmidos, uño de los 
cuales tiene un tamaño de alrededor de 3-4 Kb. Las ce
pas de S.typhimurium presentan 4 plásmidos de amplio 
rango de peso molecular. Varios de los plásmidos están 
asociados a resistencia a antibióticos y algunos de 
ellos codifican para la producción de bacteriocinas. 
Ambas propiedades son transferidas a E.coli C600 me
diante conjugación y transformación.

Los resultados de los experimentos de transferencia 
génica, capacidad de producción de bacteriocinas y com
portamiento frente a la acción bactericida del suero, 
se discuten en relación a su posible contribución a la 
patogenicidad bacteriana.

(Financiado por DIUC 76/87).

EL HAMSTER CRICETUS AURATUS. MODELO EXPERIMENTAL PARA 
EL ANALISIS DE LA ACCION DEL ETANOL SOBRE EL DESARROLLO 
INTRAUTERINO. (Hamster Crícetus auratus. Experimental 
model for the ethanol action analysis on the intrauteri
ne development). Coloma-Sanhueza.L. ,Bardisa,L. ,Lazo,0. 
Depto. de Histología y Embriología,Fac. de Ciencias Bio
lógicas y de Recursos Naturales,Universidad Concepción.
El Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) ha sido descrito 

en humanos y se han realizado estudios experimentales 
en algunos animales de laboratorio. Se ha confirmado la 
teratogenicidad del etanol pero el mecanismo íntimo de 
cómo este agente lo induce, no es conocido. Se utiliza 
como modelo hembras gestantes de hamster Cricetus aura
tus para observar los efectos adversos de la ingesta a- 
guda del etanol. Estos roedores se caracterizan por su 
corto período de gestación (16 días) y las hembras por 
la precocidad en alcanzar su etapa reproductiva (6 se - 
manas).

Se cruzaron hembras vírgenes y la copulación fue com
probada por análisis microscópico de frotis vaginal. Al 
8£ día de desarrollo se inyectaron intraperitonealmente 
las hembras gestantes 2 dosis de etanol 25% v/v (a las 
8.0 y 12.0 hrs) y a las controles dosis de solución ¡so
calórica de sacarosa a las mismas horas. A los 11 días 
del desarrollo hembras controles y tratadas fueron sa - 
crifícadas para extraer y analizar morfológicamente sus 
embriones en desarrollo.

Los resultados del estudio morfológico externo mués - 
tran notables diferencias entre la descendencia de hem
bras controles y tratadas, estas últimas presentan dis
minución de peso y N° de somitas, retraso en la forma - 
cíón de procesos faciales, boca y aparato branquial.me
nores longitudes en los parámetros: céfalocaudal, largo 
espinal, diámetro cefálico, extremidades. Estos resul
tados preliminares demuestran la acción teratogénica 
del etanol sobre el desarrollo intrauterino y permiten 
realizar interpretaciones de las respuestas embrionarias 
a teratógenos .
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PeA<Uch¿hy¿ ¿Hucha Valenciennes (Piceas Percichthydae). 
Caracterización de su biología en un embalse t«opiado. 
Coate, sh., vila, I., Zolezrl, C. Depto. Ciencias Ecoló 
gicas. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

La "perca" PtAccch¿hy¿ ¿Hucha. Valenciennes es un pez 
autóctono de la subregión austral, Provincia chilena y 
para el cual se conocen géneros fósiles muy sigilares a 
los actuales que datan del terciario superior. En Chile 
se le encuentra preferentemente en aguas frías de 31* a 
41*S. Fue de interés estudiar las características bioló 
gicas de percas en un sistema lentico artificial templa 
do coa» es el eri»alse Papel.

Entre Junio de 1985 y Junio de 1987 se recolectaron 
185 hembras, 75 machos y 20 juveniles en los que se ana 
lizó lo siguiente: 1) fecundidad absoluta y relativa a 
diferente longitud y peso corporal, edad de inicio de m  
duración, desarrollo de las gónadas e índices de condi
ción y gonadosoaático) 2) determinación de la edad y es 
timación del crecimiento por lepidometría y 3) identifi 
cación y recuento de los Ítems alimenticios extraídos 
del estómago.

La longitud total de las hembras fluctuó de 82 a 485 
m  y la de los machos de 92 a 343 an. La talla mínima de 
maduración sexual es 69 mm en las hembras y 92 man los na 
chos. Esto corresponde a nía edad estimada de 2 a 3 años 
El desove es total y se inicia temprano en la primavera. 
Los huevos son demersales con abundante nucílago. La f¿ 
cmdidad absoluta fluctúa entre 1.300 y 84.000 oocitoaT 
Los valores máximos de índice de condición de las hem
bras (126,62) se observaron durante los meses de invier 
no, coincidiendo con los valores máximos de los índices 
gon odo somáticos (15,16%).

P» ¿Hucha es un depredador nacrófogo que como juvenil̂  
consume larvas de insectos acuáticos. Los adultos son ic 
tiófagos. Time crecimiento lento y baja densidad rela-~ 
tiva en este embalse, características que son aun deseo 
nocidas e importantes de estudiar en otros ecosistemas. 
Proyecto DIB N 2450-8613. UNESCO HAB-5.

TYMPANOCTOMYS, UN MAMIFERO DESERTIC0LA CON EL NUMERO 
DIPLOIDE MAS ^LTO. (Tympanoctomys,a desert mammal 
wiht the highest diploid number). Contreras, L.C.& 
Torres-Mura, J.C. Depto.Biol. & Quim. Universidad de 
Talca, y Secc. Zool., Museo Nacional Historia Natu - 
ral.

Tympanoctomys barrerae es un caviomorfo de las 
formaciones halófilas del Desierto del Monte en Ar
gentina. Presenta características típicas de roedo
res de desierto, andar bipedal, pelaje bicolor, bu - 
lias timpánicas muy desarrolladas, riñon con médula 
grande, alta selección de habitat y marcada especia- 
lización dietaria. Esto indica que se trata de una 
especie con un gran numero de características deriva 
das.

Con el objeto de establecer sus relaciones con 
otros miembros de la familia, se realizó un estudio 
cariológico en tres ejemplares usando células de mé
dula ósea pretratadas con colchicina 0.01% y teñidas 
con Giemsa.

Sorprendentemente T .barrerae presenta un 2N=102 , 
con 36 pares de cromosomas metacéntricos y submeta - 
céntricos, 13 pares subtelocéntricos y un par telo- 
céntrico con el mayor numero diploide conocido en - 
los mamíferos. El cromosona X es un metacéntrico - 
de gran tamaño y el Y es un sutmetacéntrico de tama
ño pequeño.

Este cariotipo dista en numero enormemente del ca 
riotipo de otros octodontidos conocidos. Sin embar
go, en él se pueden distinguir características com - 
partidas con las otras especies de la familia. Por 
ejemplo la morfología de los cromosomas sexuales y 
del par ÑOR, entre otros. Si un alto numero de ero 
mosomas indica un cariotipo ancestral entonces encon 
tramos aquí la ocurrencia simultánea de caracteres - 
fenotípicos derivados con un cariotipo ancestral.

Parcialmente financiado por Proyecto DIUT 038 (U. 
de Talca), DIB (U. de Chile) B-2689, y F0NDECYT 535- 
1987.

REORGANIZACION ESTRUCTURAL DE LA CRONATINA DURANTE 
ESRERMI06ENESIS EN BIVALVOS CHILENOS. (Structural 
reorganizaron oí the chroaatin during speraiogenesis 
in chilean bivalves). Concha. I.. Gut i errez. E.. 
Vi 11eoas. J.. Pardo. J. y von Chrisaar. A. Instituto 
de Bioquiaica, Facultad de Ciencias, Universidad 
Austral de Chile. Valdivia. Chile.

Durante esperaiogénesis el coapleaento soaático y 
gerainal de histonas es reeaplazado en foraa 
progresiva por proteinas básicas de (tenor tanaño, 
proceso que Finaliza con la transíoraación del genoaa 
haploide en una croaatina altamente condensaba llaaada 
nucleoprotaaina. Sineabargo, en algunas especies 
coexisten asociadas al DNA, histonas y protaainas cono 
es el caso de los bivalvos chilenos estudiados 
(Choroaytilus chorus y Aulacoaya ater). Al analizar 
especiaenes de distinto taaaño y por ende de diferente 
estado de desarrollo gonadal, se encontró una estricta 
relación entre la aparición de un perfil 
electroforético coaplejo, donde priaa la protaaina y 
la proliferación y población de los acinos 
esperaáticos de la gónada, esto últiao se deterainó 
aediante aicroscopia óptica y electrónica.

La protaaina es una proteina básica coapuesta de 
alrededor de 59 residuos y un PH de 6450. La secuencia 
parcial de aainoácidos (19 ciclos) deauestra Pro coao 
aaino terainal y la presencia de una secuencia básica 
en la que se alternan residuos de Ser y Arg. Esta 
secuencia coaparada con la de otras especies pareciera 
constituir una secuencia de consenso.

Las proteinas básicas han sido purificadas aediante 
extracción diferencial con ácidos (acético y 
clorhídrico) y croaatografi a en Fractogel TSK HH-55. 
Especial atención se ha puesto en la purificación de 
una proteina de PN 12.000 que presenta una notable 
seaejanza a las histonas Ha. Esta proteina tiene un 
Sa Q de 31 al coapararla con He de gallina (un tipo 
especial de Ha), aientras que con Ha de bovino el S&Q 
es 311. El pequeño valor de SAQ al coapararla con HB , 
sugiere una relación ancestral entre estas proteinas. 
Finalaente al fragaentar esta "pequeña" Ha con N- 
Broaosucciniaida se originan dos fragaentos con 
seaejanzas estructurales a las "cabezas" y "colas" de 
las Ha típicas.
Financiado por proyectos : RS-85-10 D1D, UACH y 
Granja Harina Tornagaleones.

FACTORES FAVORABLES BEL AMBIENTE LIMNIC0 SOBRE EL AE
REO PARA EL DESARROLLO DE LA BI0TA ANTARTICA (LAGO 
KITIESH, 62°S. 59°W) (Favorables factors of limnic 
over serial envìronmerrt in antarctic biota). 
Contreras, M. y Cabrera, S, Depto. Cs. Ecol., Fac. 
Ciencias y Depto. Biol* Cel. y Gen., Fac. Medicina, 
Universidad de Chile*

El ambiente aereo antàrtico muestra grandes fluctúa 
dones en la Irradiancia y la temperatura; loe cuales 
son faotores fundamentales para la tasa de fotosínte
sis. Esto es diferente a 6 m de profundidad en el la 
go Kitiesb. Antecedentes obtenidos en los veranos de 
1984, 83 y 87 en la antàrtica chilena señalan que los 
fondos de lagos, son sitios muy favorables para la 
biota durante todo el año. Lago Kitiesb es el más
r ande de la Isla Rey Jorge (91350 m , 2M r 9*8 m y 

4 . 6  m). Cubierto de hielo entre marzo y diciembre, 
excepcionalmente en enero 1987 se observó una cubier
ta de blelo de basta 1m de espesor. La temperatura 
del fondo en esta condición fue 2.4°C. filtre enero y 
marzo es tÓrmioamente homogéneo y alcanza hasta 6°C 
(1984)» fii cambio en el aire la temperatura es más 
fluctuante : -23° y +6.4°C. La irradiancia (RFA) en 
la superficie alcanza I8OO/1E m~2s~1 su composición 
cualitativa es : 31, 43 y 26^ respectivamente para 
azul, verde y rojo, fii oambio, el fondo recibe *  12$ 
de la RFA superficial y la composición porcentual con 
el lago cubierto de hielo es 1 24» 73*9 y  2.1^  (a-v- 
r), descubierto 1 17, 79*8 y 3«2?6 (a-v-r). La menor 
variabilidad del clima lumínico, cuanti y cualitativa 
mente (tendencia a la dicromía a-v), en el fondo y la 
permanente mayor temperatura sin fluctuaciones drásti 
cas,dan un ambiente más favorable para el desarrollo 
de comunidades fitobentÓnicas. Por ello, en esta re
gión, debe ser siempre considerado este sector del la 
go, al estimar la incorporación de energía solar al 
ecosistema.
(Financiado por INACH 002 y 038. DIB N 2449-8725 
Universidad de Chile).
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CARACTERIZACION BIOLOGICA DE BROWNINGIA CANDELARIS (ME
TEN) BRITT. £T ROSE, DE LA QUEBRADA DE CARDONES (1800- 
2200 m.s.n.m.) I REGION. (Biological characterization of 
Browninqia candelaris (Meyen) Britt, et Rose from Quebra
da de Cardones (1800-2200 m.s.n.m) I Región). Coronado, 
m., González?K., Pérez,F., RosellÓ.E., Belmonte.E. Depar
tamento de Biología y Salud, Facultad de Ciencias, Uni
versidad de TarapacS, Arica.
Browninqia candelaris es una cactácea característica de 
la formación desértica, de distribución muy restringida 
y que habita desde el Sur del Perú (Arequipa) hasta el 
Norte de Chile (Quebrada de Tarapacá).
Debido a que la UICN (1981) cataloga todas las suculentas 
en la categoría de "vulnerables" y considerando que £. 
candelaris es una especie única del extremo árido de Chi
le, cuyas poblaciones se encuentran fuertemente diezmadas 
y muy poco estudiada (Britt. y Rose, 1920; Backeberg, 
1959), se realizaron registros mensuales en 433 indivi
duos marcados, ubicados en la Quebrada de Cardones, entre 
Julio de 1986 y Junio de 1987, con el fin de determinar 
el patrón fenològico y caracterizar fenotipicamente la 
planta.
Para cada individuo se registró altura total, altura has
ta donde llegas las espinas en el tronco, número de rami
ficaciones del tronco, número de costillas, número de es
pinas por aréola y fenofase. También se registró tempera
tura, micropendiente y exposción de las laderas.
Las yemas florales se presentan a partir de Mayo hasta A- 
gosto; la floración es de Julio a Septiembre y la fructi
ficación de Septiembre a Enero. El crecimiento en altura 
de la planta se concentra en dos épocas del año: uno an
tes del período de las grandes lluvias, entre Septiembre 
y Octubre y otro después de las lluvias, entre Febrero y 
Marzo, con un incremento promedio mensual de 2,5 cm.
Se registró una gran potencialidad intrínseca de regene
ración reflejada en la capacidad para formar yemas vege
tativas que contrasta y contrarresta en parte la fuerte 
acción antròpica destructiva.

DEPENDENCIA HIDRICA EN DOS ESPECIES DE Abrothrix, Ro 
dentia-Cricetidae (Water dependence in two especies 
of Abrothrix, Rodentia-Cricetidae). Cortés, A. Depto. 
Biología Universidad de La Serena. (Patrocinio:
R. Fernández-Donoso).

Abrothrix longipilis (Al) y A. olivaceus (Ao), son
cricétidos de amplia distribución geográfica, coexi¿ 
tiendo en simpatría en algunas localidades y seleccio 
nando diferentes microhabitats. Así, Al se encuentra 
en lugares más húmedos respecto Ao. Estos anteceden 
tes sugieren que Al debería presentar un menor grado 
de eficiencia en la conservación del agua corporal 
que Ao.

Los aspectos evaluados en Al y Ao (Loe.Fray Jorge) 
son: Requerimientos hídricos (RH), dependencia al 
agua exógena (DAE), capacidad de concentración máxima 
del riñón (CCM), grosor medular relativo (RMT) y ev¿ 
poración pulmo-cutánea (E).

Los resultados obtenidos indican: 1) los RH de Al 
difieren de Ao, mostrando Al, un valor de 1.39 veces - 
más alto que Ao. 2) Las tasas de pérdida de peso co£ 
poral, tiempo de sobrevivencia y las pérdidas de peso 
letales, en animales privados de agua, indican que Al 
presenta un mayor DAE que Ao. 3) La CCM de Al es me 
ñor que en Ao (3.252 vs 3.533 mOsm/Kg.sol). 4) Situ¿ 
ción similar, se observa en el Indice-RMT, y 5) Las 
pérdidas de agua por evaporación de Al y Ao, contra^ 
tan notablemente (4,46 vs 1.76 mg/g.h.). Los patrones 
mostrados por estas dos especies, son similares a los 
encontrados en poblaciones de Valdivia.

En conclusión, las dos especies muestran rasgos mojr 
fológicos y fisiológicos en relación a la conserv¿ 
ción del agua notablemente disímiles, condición que 
está estrechamente asociada al tipo de microhabitat.

Financiado por F0NDECYT, NS 1412.

ANALISIS DE LA REGENERACION DE ALERCE (Fitzro- 
ya cupressoides) EN DOS CONDICIONES DE HABITAT 
(Análisis of the regeneration of Alerce (Fitzro 
ya cupressoides (Mol). Jonston), in two habi - 
tat conditions. Cortés, M ■ y Donoso, C . Ins
tituto de silvicultura. Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad Austral de Chile (Pa - 
trocinio: C. Ramírez).

El presente estudio se realizo en la 
Cordillera de la Costa de la Comuna de La Unión 
Provincia de Valdivia. Se cuantifica y califi_ 
ca la regeneración de Alerce encontrada en dos 
tipos de habitat diferentes; uno de ellos to - 
talmente alterados por incendios ocurridos en 
la ultima centuria y otro que corresponde a 
bosques que no han sufrido alteración aparen - 
te. Ambos se ubican sobre los 690 m s.n.m. en 
la Cordillera Pelada.

Se concluye en este trabajo que el 
Alerce se comporta como especie pionera en si
tios con condiciones restrictivas donde otras 
especies no son capaces de competir.

UROCININOGENO, UN FACTOR DETERMINANTE EN LA GB1ERACI0N 
DE CININAS. (Urokininogen, a determinant factor in the 
generation of kinins). Corthom, J ., Berthoud, V ., y 
Silva, R. Laboratorio de Fisiología, Tac. de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile.

Las cininas son péptidos vasoactivos que participan 
en el metabolismo hidrosalino. Estos, son generados por 
la acción de la calicreina renal sobre el sustrato, ci- 
ninógeno. Varios autores han demostrado, sin embargo, 
una falta de correlación entre la calicreina urinaria y 
la excreción de cininas lo que indica que otros facto
res tales como la actividad de cininasas, la concentra
ción de cininógeno y cambios iónicos locales pueden al
terar la formación y la destrucción de las cininas.

La excreción urinaria de calicreina está significa^ 
vamente reducida en la hipertensión renal. El propósito 
de este trabajo fue evaluar la variación de otros compo 
nentes del sistema calicreina-cininas, además de la ex
creción de calicreina, en ratas hipertensas (un riñón, 
con ligadura de 2 polos). Las ratas hipertensas presen
taron una excreción de calicreina urinaria muy reduci
da, con respecto a las ratas controles uninefrectomiza- 
das; confirmando resultados anteriores de nuestro labo
ratorio: 16,3±3,5 versus 53,2+6,0 (ng cininas/min)
(p<0.001) liberada por minuto hacia la orina. En cambio, 
las cininas excretadas fueron de 117,4+37,9 pg de BK 
equivalente/min en las ratas hipertensas y de 8,2+2,3 
(p<0.02) en las ratas controles. La actividad cininási- 
ca en la orina no explica la falta de correlación entre 
la calicreina y las cininas ya que la actividad excreta 
da no fue significativamente diferente entre las ratas 
controles e hipertensas. Por otra parte, se encontró 
que los niveles de cininógeno en la orina excretada por 
minuto fue de 27,8±7,0 ng de cininas equivalentes 
versus 3,6+0,9 (p<0.01) en las ratas hipertensas y con
troles, respectivamente.

Esto sugiere que, en este modelo experimental de hi
pertensión renal un factor determinante en la genera
ción de cininas es la cantidad de sustrato disponible.

Financiado por Proyectos DIUC 80 y CONICYT 1187.
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SINTESIS y EXPRESION DE RECEPTORES FUNCIONALES
DE ANGIOTENSINA II EN OOCITOS DE XENOPPS LAEVIS 
INYECTADOS CON RNAm DE CEREBRO DE RATA. (Synthe 
sis and Expression of Functional Angiotensin 
II Receptors in Xenopus laevi injected with rat 
brain mRNA ) . Cross, D. e Inestrosa, N.C. Uni - 
dad de Neurobiología Molecular, Depto. Biolo - 
gía Celular, P . Universidad Católica de Chile.

Se purificó RNA mensajero (RNAm) y se inyec 
tó en oocitos de Xenopus laevi. Los oocitos in 
yectados fueron superfundidos con una solución 
de Angiotensina 11 (AT 11), ésto tuvo como efec
to una variación del potencial de membrana de 
los oocitos. Esta respuesta fue dependiente de 
la concentración de AT 11 usada. También se en 
contró respuesta a Serotonina, pero no a Bradi 
cinina. La respuesta a AT 11 se desensibilizó 
rápidamente en la presencia continua del ago - 
nista, y fue bloqueada por los antagonistas 
Saralasina (SariAla°Angiotensina 11) y Sa1 LeuB 
Angiotensina 11.

Los RNAm purificados fueron fraccionados por 
tamaño en geles de agarosa. Se encontró que una 
fracción de aproximadamente 4.4 kb era capaz 
de inducir sensibilidad a AT 11 en oocitos. En 
este caso la respuesta no se desensibiliza rá
pidamente en la presencia continua del agonis
ta. Se encontró también que la respuesta a AT 
11 era sensible a Verapamil.

Se concluye que los oocitos de Xenopus ex - 
presan en su superficie el receptor para AT 11 
luego de ser microinyectados con RNAm cerebral. 
Estos mensajeros codifican para una proteína 
de aproximadamente 160.000 de peso molecular.

Financiado por Proyecto DIUC 77/86 y FONDECYT 
706/87.

CAMBIOS MORFOLOGICOS EN EL COMPLEJO PULVINAR LATERAL POSTERIOR 
(P-LP) POR INYECCION LOCAL DE ACIDO KAINICO (AK). (Morphological 
changes in the pulvinar-lateral-posterior complex after local inyec- 
tion of kainic acid). Cury, M., Stuardo, C., Guzmán, F., Glisser, 
E^ Departamento de Preclinicas, División Ciencias Médicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Se estudiaron las poblaciones constitutivas del P-LP y su respuesta 
a ciertas drogas experimentales en el SNC, en este caso AK. Se 
analizó relación daño-dosis-tiempo, tipo de daño y participación de 
las diferentes poblaciones celulares en éste. Se usaron tálamos de 
gatos, é sin tratar y 12 inyectados por medios estereotáxicos con AK 
(1,1,5 y 2 ug en la zona LP1 de Updyke). En el tálamo contralateral 
se inyectaron 2 ul de solución salina como control del daño. A los 
7, y 21 días se fijaron por perfusión, preparándose para micros
copía óptica (MO) y electrónica (ME). El diámetro del daño no varió 
significativamente con las diferentes dosis pero aumentó a través 
del tiempo. El número total de células que reparó el daño aumentó 
respecto al control no mostrando diferencias significativas entre 
las dosis usadas, en cambio a través del tiempo, aumentó a los 7 
días para ir disminuyendo a los 1é y 21. A mayor dosis el número de 
oligodendrocitos (0) va decreciendo y el de astrocitos (A) y micro- 
glia (M) aumentando. Frente a una misma dosis a través del tiempo 
los 0. decrecieron en forma importante, los A. aumentaron hasta los 
1é días para luego disminuir y las M. aumentaron hasta los 1é días. 
Las neuronas están ausentes. Las células endoteliales no sufrieron 
variaciones significativas. A ME se ven cambios morfológicos celu
lares importantes.

Que el tamaño del daño sea independiente de las dosis usadas 
indicaría que este sería función de la difusión y volumen del. vehí
culo; que aumente a través del tiempo se podría deber a una latencia 
del daño en neuronas periféricas o al desbalance de aferencias a 
ellas. Que el número total de células de la reparación sea indepen
diente de la dosis usada se debería a que, gatillado el proceso de 
reparación sigue un patrón de conducta estereotipada; que este 
número sufra variaciones a través del tiempo significaría la búsqueda 
de un equilibrio poblacional congruente con -las necesidades metabó- 
licas. La variación individual de las diferentes poblaciones a las 
dosis y tiempo se debería a una interacción célula-neurona, célula- 
fármaco.

SENSIBILIDAD ASIMETRICA DEL CONDUCTO DEFERENTE DE RATA 
A BLOQUEADORES DE CANALES DE CALCIO. (Asyirmetric sensi- 
tivlty to calcium channel bloquers in the rat vas defe- 
rens). Cruz, F. Laboratorio de Farmacología, Facultad 
de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chi
le. (Patrocinio: J. Corthorn).

La farmacología adrenérgica en la mitad epidimaria 
(E) del conducto deferente es diferente respecto a la 
mitad prosística (P). Para investigar esta asimetría, 
se estudió la sensibilidad a fSrmacos antagonistas de 
los canales de Ca++ en ambos segmentos del conducto. Se 
procedió a estimular directamente los músculos (70V,
10 ms), superfundidos con un buffer Krebs-Ringer de 
37°C. La contracción muscular se midió en presencia de 
tetrodotoxina (0.04 ug/ml), para eliminar el efecto neti 
rogénico. Ambos extremos del conducto generan tensiones 
proporcionales a la frecuencia de estimulación, siendo 
la tensión desarrollada en E significativamente mayor 
respecto a la desarrollada por P. Metoxiverapamilo (M) 
redujo la cuantía de la tensión muscular, afectando sig
nificativamente mis a E que a P.

El efecto de M sobre la contracción muscular es fre
cuencia dependiente. Este efecto es mis evidente con 
pulsos de 3 Hz que con pulsos de 10 Hz. Se estudian las. 
curvas dosis respuesta de M y nifedipina en E y P a 3 
y 10 Hz; los efectos de nifedipina son antagonizados por 
BAY K-8644. M es al menos 100 veces mis potente para an- 
tagonizar la contracción Inducida por 3 ó 10 Hz en E 
comparada con P.

Se estudiarí por último, la cinética de absorción de 
M y nifedipina en los dos segmentos del conducto usando 
técnicas convencionales de absorciometría.

Se concluye que el tejido tiene una sensibilidad he
terogénea a M. Estos resultados sugieren que 1) existan 
parimetros farmacocinéticos diferentes entre E y P; 2) 
Existen receptores diferentes para M en E y P; 3) que la 
densidad de estos receptores sea diferente a lo largo 
del conducto.
Apoyado por proyecto DIUC 74/86.

ESTUDIO GENETICO EN GEMELOS.INFORME PRELIMINAR 
(Twin studies. Preliminary report).
Daher. V ., Youlton, R . y Nazer, J . Departamento 
de Medicina, Departamento de Obstetricia y Gine 
cologia. Hospital Clinico Universidad de ChileT 
Con el objeto de investigar la zigocidad de los 
gemelos en Chile, hemos iniciado su estudio_uti 
litando 5 sistemas sanguíneos: ABO, Rh(CDE,ce)7 
MNSs, Kidd, Duffy.
Se investigaron los productos de 14 partos múl
tiples (13 dobles y un triple) nacidos en el pe 
riodo Junio-Agosto 87 en los Hospitales J.J. 
Aguirre y San José. Se consideró además los an 
tecedentes familiares y la historia obstétrica 
de la madre.
Nueve de los 13 pares de gemelos eran de igual 
sexo (6F y 3M); el triple era de igual sexo (M). 
De los de igual sexo, 8 compartían los mismos 
grupos sanguíneos y 2 fueron discordantes. De 
los trillizos, dos hermanos (incluidos en el 
grupo anterior) compartían los mismos sistemas 
sanguíneos y el tercero era discordante. Dos de 
los 4 pares de distinto sexo también compartían 
los mismos grupos sanguíneos;los otros dos eran 
discordantes.
En todos los pares de igual sexo e idénticos 
grupos sanguíneos (8 ), el cálculo de probabili
dad de MZ fué_>_99%. (Smith y Penrose).
El haplotipo cde se encontró en 6/16 haplotipos 
en los MZ y 2/24 en los DZ; el test x2 sin em
bargo no demostró significancia estadística.Con 
la excepción del sistema MN, los restantes sis
temas sanguíneos no mostraron una incidencia di 
ferente de la población chilena. En los DZ la 
edad materna fué mayor y el antecedente de geme 
los en la familia provenía solo por linea mater 
na; en los MZ provenia a través de ambas lineas 
parentales, hechos estadísticamente significati
vos. Estos resultados, por lo reducido de la 
muestra, no son concluyentes.
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CANALES EXCITATORIOS E INHIBITORIOS, ACTIVA
DOS POR EL L-GLUTAMATO EN MUSCULOS DE LA LAR 
VA DE VAo¿ophtta me.ta.noga.¿te.*.. (Excitatory and 
inhibitory channels activated by L-Glu in 
ophtta. larval muscle) . Delgado, R . y Labarca, 
P. Centro de Estudios Científicos de Santiago 
y Laboratorio de Fisiología Celular, Facultad 
de Ciencias, Universidad de Chile.

A pesar de su enorme potencial, debido a la 
existencia de mutantes que exhiben deficien
cias en sus propiedades de excitabilidad, se 
han realizado escasos estudios a nivel de ca
nales únicos en músculos de VA.o¿oph¿ta. metano_ 
ga¿£e*., En particular, no se han investigado 
las propiedades de canales activados por el 
L-Glu, que ha sido postulado como el transmi
sor excitatorio en la juntura neuromuscular 
de Vsio¿oph¿¿a, Con tal proposito, se esta
blecieron las condiciones para obtener sellos 
de alta resistencia (Gil) que permiten resol
ver corrientes de canales únicos usando la 
técnica de "patch-clamp" y se obtuvieron re
gistros de canales excitatorios activados por 
L-Glu. Se registraron además canales inhibi 
torios selectivos a Cl“ , activados por L-Glu 
y GABA confirmando resultados previos que in
dicaban su existencia y la presencia de sina£ 
sis inhibitorias en músculo de Vfio& opktta . Se 
identifico también un canal de K+ activado por 
Ca2+ , cuya probabilidad de apertura depende 
del potencial. El canal de K+ activado por 
Ca2+ es bloqueado por TEA y Na+ .

Financiado por Grant NIH HL 35981, Tinker 
Foundation INC. y 
Proyecto Fondecyt 1356-86

EFECTO DEL TAUROCOLATO SOBRE LA SECRECION DE LIPOPROTE^ 
ÑAS DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL) EN HEPATOCITOS DE RATA. 
(Effect of taurocholate on the secretion of very low 
density lipoproteins by rat hepatocytes). Del Pozo, R. 
y Barth, C. Instituto de Fisiología y Bioquímica, Cen- 
tro Federal de Investigación Lactea, Kiel (RFA) y Depto. 
de Gastroenterología, Facultad de Medicina, P. Univers_i 
dad Católica de Chile. (Patrocinio: F. Nervi).

Observaciones clínicas han sugerido la existencia de 
una interdependencia regulatoria entre los metabolismos 
de ácidos biliares y triglicéridos (TG). Se ha indica
do una relación inversa entre el tamaño del "pool" de 
ácidos biliares y los niveles plasmáticos de TG. Por 
ello se estudio la influencia del taurocolato sobre la 
síntesis y secreción. de VLDL en preparaciones purifica 
das de hepatocitos de rata.

Se incubaron los hepatocitos, previamente purifica
dos por medio de un gradiente de Percoll, en un medio 
conteniendo normalmente ácido oleico 0.75 mM; se deter^ 
mino la incorporación de (3H)-glicerol a TG del medio 
y asociados a las células.

A una concentración final entre 50-200 uM, el tauroc£ 
lato inhibió la secreción de VLDL-TG en 70-90% con res_ 
pecto a los controles. Se obtuvieron resultados símil a. 
res, cuando se determino la masa de VLDL-TG secretadas 
al medio. En presencia de taurocolato 100 uM, tras una 
incubación de 90 min. , la masa de TG y marca de (%) TG 
celulares disminuyeron en un 18# y 25#, respectivamen
te. La liberación de (3H)-glicerol al medio no fue 
afectada por el taurocolato.

Estos resultados sugieren que los ácidos biliares in
terfieren en etapas cruciales durante el proceso de se
creción de las partículas de VLDL.

DETECCION DE UNA ACTIVIDAD ATPASICA EN PEROXISOMAS 
DE HIGADO DE RATA. (Detection of an ATPase activity 
in rat liver Peroxisomea). del Valle, R., Necochea, 
£. t Soto, Ĵ. y Leiqhton, F.. Departamento de Biolo- 
gia Celular, P. U. Católica de Chile, Casilla 114- 
D, Santiago, Chile.
La beta oxidación de ácidos grasos en células he

páticas acurre en das diferentes organelos subcelu
lares, mitocondrias y peroxisomas; no obstante, la 
especificidad del largo de cadena y las enzimas in
volucradas en la degradación de éstos son diferen
tes. Hemos descrito (Peroxisomes in Biology and Me
dicine, Fahimi & Sies eds., 177-166, Springer-Ver- 
lag, Heidelberg, 1967) que la beta oxidación de áci
dos grasos en peroxisomas, es proporcional a la con 
centración celular de ATP. Esto nos llevó a estudiar 
la pasible presencia de una actividad ATPásica aso
ciada a peroxisomas. Esta actividad se investigó 
midiendo el Pi liberado por hidrólisis de ATP, en 
peroxisomas obtenidos de un fraccionamiento subce
lular, Beguido de un subfraccionamiento en Nycodenz. 
Utilizamos hígado de ratas tratadas con Ciprofibra- 
to, una droga proliferadora de peroxisomas. Se en
contró una actividad ATPásica que comigra con Cata- 
lasa (enzima marcadora de peroxisomas), en fraccio
nes donde no se detectó enzimas marcadoras de mito
condrias, microsomaa, lisosomas y membrana plasmá
tica. Drogas, iones y pH, diferencian esta activi
dad ATPásica de otras que pudieran estar presentes 
como contaminantes en estas fracciones peroxisoma- 
les. En estudios topológicos con proteasas, se pu
do determinar que esta actividad ATPásica estaba 
asociada a la membrana peroxisomal y que al menos 
parte de la proteína se encuentra en el lado ci- 
toplásmico de los peroxisomas. (Financiado por pro
yecto DIUC 79/86 y FONDECYT 627/87

METABOLISMO DIFERENCIAL DE DROGAS INDUCIDO POR LA DIABE
TES EXPERIMENTAL EN RATAS (DIfferentIa 1 metabolism of 
drugs índuced by diabetes ¡n rats). Del Vi 1 lar,E.,Gaule, 
C.,Sánchez ,E. y Vega ,P. Departamento de 8 ¡ oauFtnlca ,Facu_l_ 
tad de Medicína,Universidad de Chile.

Las reacciones de conjugación catalizadas por la (s)enz_j_ 
ma(s)UDP-glucuroni1 transfe rasa(s)(UDPGT)son los procesos 
más importantes que determinan la inactivación y excre
ción de numerosos compuestos endógenos y droaas.
En estudios previos hemos demostrado alteraciones aue ¡_n 
duce la diabetes experimental en el metabolismo microso- 
mal hepático vTas Fase I y II de drogas en ratas Wistar 
macho.En este trabajo se estudió el efecto de la diabe
tes aloxánica y la administración de insulina sobre la 
actividad UDPGT en ratas hembras.Conjuntamente con la d£ 
terminación de los parámetros fisiológicos gue acompañan 
el estado patológico,se realizaron estudios cinéticos in 
vi tro de conjugación con UDPGA de estrona,morfina y p-n| 
trofenol y de activación de la UDPGT por Tritón X-100. 
Los resultados obtenidos demuestran diferencias imoortan^ 
tes provocadas por la diabetes y el sexo.
Las actividades UDPGT para estrona y p-NC^fenol están 
aumentadas significativamente en las ratas diabéticas y 
la administración de insulina permite recuperar los valo 
res normales.La metabolización de morfina permanece inal 
terada en el estado patológico y la administración de in_ 
sulina provoca cambios drásticos en los valores de Km y 
Vmax comparados con las ratas controles y diabéticas.
El tratamiento de la suspensión microsomal con Tritón 
X-100 permite activar en forma diferencial la metaboliz£ 
ción de los tres sustratos estudiados.
Se analizan las implicancias fisiológicas de lo observa
do y se relacionan conla estimulación androgénica de 
ciertas enzimas metabolizantes de drogas.
Proyectos: B-2666-8714 DIB. Universidad de Chile v 
N° 0573 C0NICYT.
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REGULACION POR HORMONAS TIROIDEAS DE RECEPTORES/3 -ADRE- 
NERGICOS EN GLANDULA MAMARIA DE RATA(A-Adrenergic recep- 
tors regulation by thyroid hormones in rat mammary gland) 
Depix, M.S. y Sapag-Hágar, M . Dpto. Cs. Biológicas, Fac. 
Cs. de la Salud, Univ. Antofagasta y Dpto. Bioq. y Biol. 
Molecular, Fac. Cs. Quím. y Farmacéut. Un i v. de Chile.

Las membranas de miocardio de animales hipertiroídeos, 
así como los linfocitos de pacientes tratados con triyo- 
dotironina (T3), presentan un aumento en el N°de sus re- 
ceptores/3-adrenérgicos (R-jjA).

La T3 interviene en el desarrollo y función de la glán 
dula mamaria por lo que estudiamos en membranas celula
res mamarias de ratas en lactancia, hipotiroídeas (por 
dieta deficiente en yodo y tratadas con 6-N-propil-2-tio 
uracilo) e hipertiroídeas (inyectadas con T3) , el número 
(n) y funcionalidad de los R-*4A descritos y caracteriza
dos en nuestro Laboratorio (Biochem. Pharmacol. 34 , 2034 
6(1985).
Se utilizó ^H-dihidroalprenolol como radioligando es

pecífico y se midió en explantes mamarios el AMP cícli
co producido al patillar el sistema receptor-adenilato 
ciclasa con diversos efectores (isoproterenol, toxina 
del cólera, forskolin).

Se encontró "in vivo" en ratas hipotiroídeas,una nota 
ble disminución en el N°de R-/3A y contenido de AMP cí
clico en relación a los controles (de 122 a 40 fmol/mg 
proteínas) sin variación en Kd. En las ratas hipertiroí 
deas no varía n pero sí la Kd la cual se duplica, a di
ferencia de lo que ocurre en corazón.
La capacidad de producción de AMP cíclico, como medi

da de la funcionalidad de los R-^A mamarios, estaba sig 
nificativamente disminuida en ambos estados tiroideos 
con los diferentes efectores empleados, especialmente 
en el hipotiroidismo.
Los resultados evidencian que el estado tiroideo con

trola la capacidad del tejido mamario para responder a 
las catecolaminas de origen endocrino o nervioso.
(Proyecto DIB B 2116 - 8733)

AGONISTAS ALFA-ADRENERGICOS EN CONDUCTO DEFERENTE DE RA
TA. RELACION ENTRE SUS EFECTOS Y LA OCUPACION DE RECEP - 
TORES (Alfa-adrenergic agonists in rat vas deferens. 
Relationship between their effects and receptor occu - 
pancy). Díaz, A. y Martí, M.C., Depto. Cs.Fisiológicas, 
Fac.Cs. Biol. y Rec.Nat..Universidad de Concepción.

En conductos deferentes de rata "in vitro" fueron 
estudiados los efectos contráctiles de noradrenalina 
(ÑOR), oximetazolina (0X1) y nafazolina (NAF).En cada 
órgano fueron obtenidas dos curvas dosis efecto (CDE): 
ÑOR y ÑOR previa incubación con dibenamina (DBA)O.5 uM x 
10' ó 0.33 uM x 15'; ÑOR y OXY; ÑOR y NAF.De un gráfi - 
co de los recíprocos de las concentraciones equiefecti- 
vas de ÑOR y NOR/DBA fue obtenido el valor de la cons - 
tante de disociación NOR-receptor alfa adrenérgico (11 
uM).El valor de estas constantes para 0X1 y NAF fue ob
tenido del gráfico del reciproco de las concentraciones 
équiefectivas de ÑOR y el agonista en estudio.(Kox=
0.15 uM; Knaf=0.10 uM). Del análisis de las CDE de N0R 
y curva fracción de receptores ocupados vs. dosis fue 
determinado el porcentaje de receptores de reserva para 
N0R (25%).Comparando las curvas fracción de receptores 
ocupados vs. efecto para N0R, 0X1 y NAF fue calculada 
la eficacia relativa de estos agonistas (N0R:0XI:NAF= 
1:0.008:0.0056). Las CDE generadas por un modelo teóri
co,que supone una relación no-lineal entre la respuesta 
y fracción de receptores ocupados,fueron altamente coin 
cidentes con las obtenidas experimentalmente.Se discu - 
ten nuestros resultados en relación a los obtenidos por 
otros autores asi como los generados por el modelo teó
rico.

Proyecto N520.33.26. Dirección de Investigación.
Universidad de Concepción.

LA ACTIVACION E INHIBICION DEL TRANSPORTE MEDIADO POR UN SOLO 

LIGANDO PUEDE EXPLICARSE S IN  INVOCAR SIT IOS AL0STERIC0S. (The 
activotion end inhibition of medieted tronsport by a a single ligand can be 
explained without invoking allostaric sites). Pavés R .* y  Kruplta R.H.” , 

Depto de Fisiología y  Biofísica, Facultad de Medicine, Universidad de Chile* 
y  Agricultura Research Center, London, Canada**.

Las propiedades del sistema transportador de colina de eritrocitos se 

alteran fundamentalmente cuando el medio de incubación es tamponado 

con 5  mM imidazol en vez de 5  mM fosfato: ( 1 ) El sistema no exhibe 

intercambio acelerado. ( 2 )  La adición de colina al medio extracelular no 
acelera la  velocidad da inactivación del transportador por N-etilmaleimida.

( 3 )  Dependiendo de las concentraciones relativos de colina e Imidazol el 
transporte puede activarse o inhibirse. La velocidad máxima aumenta m is  

de 5  veces, pero la  velocidad a concentraciones moderadas de colina es 

activada por concentraciones bajas de tmldszol e Inhibida por 
concentraciones altas.

Estas observaciones, a prim era v ísta parádmeles, pueden explicarse en 

base al modelo del trasportador clásico, s i se supone que el imidazol es un 

sustrato del sistema que además se encuentra presente en ambos 

compartimientos (atraviesa la membrana rápidamente por difusión 

simple). Adición del imidazol al lado cis, inhibe por desplazamiento del 
sustrato; adición al lado trans, activa por aceleración de la reorientación 

del sitio  de ligomen.

Los resultados tienen significación general ya que los efectos descritos 

son consecuencia necesaria de la  interacción de sustratos competitivos con 
cualquier transportador móvil en que la reorientación del transportador 

lib re  es más lenta que la  reorientación del complejo.

Financiado por: Proyectos B - 1540 y  B -2 6 7 4 ,  D IB  (Universidad de Chile)

CORRELACION ENTRE COMPORTAMIENTO Y R ESPU ESTA  

HUMORAL DE L A  R A T A  SO M ET ID A  A  E ST R ES  DE 

INMOVILIZAC ION. (Behavioural and hum oral re sponse  in  the 

inm óvil i t y - s t re s se d  rat). D ia z  de la  Vega. J.. Va lle . I.. 

Kawada. M.E. y  Va rgas. L . Depto. B io lo g ía  Celular, Fac. 

C ien c ia s  B io ló g ica s, Pontif. U n ive rsidad  C a tó lica  de Chile. 

La ra ta  responde a  e s t ím u lo s  f í s ic o s  y s íq u ic o s  con 

cam b io s conductuales y  horm onales.

En e ste  trabajo  se  som etió  grupos de ra ta s  a e s t ré s  de 

in m o v iliza c ión  y  se  an a lizó  el cu rso  tem poral de la “ac

tiv id ad  em ocional" re g istran d o  lo s  m ov im ien to s de la  co la  

a t ra vé s  de un contador d ig ita l conectado a un se n so r  fo to 

e léc tr ico ,lo  que se  com paró con lo s  n ive le s  de g lice m ia  co 

mo m edida de la  re sp ue sta  del s is te m a  n e rv io so  autónomo. 

L o s  grupos ana lizad o s fueron: 1) R a ta s  e s t re sad a s  contro le s 

2 )  R a ta s  tra tad a s con diazepam  (DZ) 3 ) R a ta s  que re c ib ie 

ron propranolol (PROP). L a s  d roga s (o el veh ícu lo  en el ca so  

de lo s  con tro le s) fueron ad m in istrad a s  por v ia  in trace re - 

b ro ven tr icu la r  (t.c.v.) para obtener e fecto  lo ca lizado  en 

v ia s  adyacentes al tá lam o e hipotálam o.

L o s  re su ltad o s  dem uestran  que DZ produjo reducción  en lo s 

m ov im ien to s del an im al (p < 0 .05) s in  m od ifica r  la  g lic e 

m ia ,m ien tra s que PROP redujo am bos parám etros (p < 0 ,02 ) 

E s to s  h a lla zg o s  in d ica r ían  que m ediante el em pleo de DZ se  

podría  sep a ra r la  v ia  de la  em oción de lo s  cam b io s de 

g lice m ia  provocados por el e s t ré s  y  a la  vez seña lan  que 

habría  v ia s  ad renérg icas invo lu cradas en la  g é n e sis  de la 

em oción dado que el propranolol bloqueó parcia lm ente  la 

re sp ue sta  emocional.

F inanc iado p o r  P royecto  0 8 1 5 / 8 6  de FONDECYT.
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EFECTOS CONDUCTUALES DE APOMORFINA A TRAVES DEL CICLO 
ESTRAL DE LA RATA. ( Behavioral effects of apomorphine 
across the estrous cycle of the rat ). Díaz-Veliz,G., 
Kusanovic, R. y Soto,V. Depto. PreclínTcás División 
Ciencias Médicas Oriente, Fac. de Medicina,U de Chile.

Este trabajo tiene por objeto determinar la influen 
cia de las etapas del ciclo estral sobre los efecto? 
conductuales inducidos por el agonista dopaminérgico 
apomorfina.

Se utilizaron ratas Sprague-Dawley hembras de apro
ximadamente 200 gr., estableciéndose 4 grupos experi
mentales: Diestro, Proestro,Estro y Metaestro , deter
minándose a trave's de frotis vaginal. La actividad mo
tora espontánea se registró colocando cada animal en 
un monitor de actividad durante 30 min. Durante este 
período se registraron, además, las siguientes conduc- 
ductas: levantadas, sacudidas de cabeza , tiempo de 
limpieza .olfateo y bostezos. Una semana después los 
animales fueron sometidos a una sesión de adquisición 
de respuesta condicionada de evitación activa, en la 
cual cada animal recibió 50 ensayos. Previo a la rea
lización de ambos ensayos,los animales fueron inyecta
dos con apomorfina ( 62,5 - 125 - 250 o 500 ug/kg ) o 
salina SC.

Los resultados indican que existen variaciones con
ductuales a través del ciclo estral de las ratas con
troles, particularmente en las etapas de estro y meta- 
estro. Además, se evidenció una diferente reactividad 
frente a apomorfina en algunas de las etapas del ci
clo. Se postula que esto se debe a variaciones en la 
sensibilidad de los receptores dopaminérgicos cerebra
les relacionadas con las etapas del ciclo estral.

Proyecto B-2707-8713, DIB, Universidad de Chile.

NOREPINEFRINA EN GLANDULA MAMARIA DE RATA. CAMBIOS DU
RANTE EL CICLO LACTOGENICO * (Norepinephrine in rat mam 
mary gland. Changes during the lactogenic cycle). 
Donoso, E . Departamento de Bioquímica y Biología Molecu 
lar, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 
Universidad de Chile (Patrocinio: H. Lara).

La presencia de receptores p  -adrenérgicos en glán 
dula mamaria de rata y su variación en el ciclo lactog? 
nico nos ha planteado la posibilidad de que pueda exis
tir una inervación adrenérgica en el tejido mamario.
En este trabajo se determino noTepinefrina (NE) y su po 
sible asociación con terminales nerviosos en el tejido 
mamario. Se estudiaron los contenidos de NE, la capta
ción y liberación del neurotransmisor y el efecto de la 
desnervación quirúrgica y química sobre el contenido de 
NE del tejido.

El contenido de NE varía a lo largo del ciclo lac- 
togénico, obteniéndose los mayores valores a los 5-7 
días de involución. De la misma foima, la captación y 
liberación de ^H-NE es mayor durante la etapa de involu 
ción del tejido, existiendo un requerimiento absoluto 
de Ca++ extracelular en el proceso secretor. La deter 
minación de cantidades apreciables de NE en la glándula 
mamaria de rata, que varían según la condición hormonal 
del animal, sugieren una vía noradrenérgica en la glán
dula. Apoya estos resultados el hallazgo de que la des 
nervación quirúrgica disminuye parcialmente la NE del 
tejido y que la desnervación química con 6-hidroxidopa- 
mina (6-0HTA) la disminuye a valores mínimos.

La existencia de un mayor contenido de NE en la 
etapa de involución podría dar evidencias para la partí 
cipación de la inervación noradrenérgica en la función 
de la glándula, posiblemente asociada a la activación 
de los receptores p  -adrenérgicos.

* Financiado por proyectos DIB B2116-8733 y B2750-8712.

A D V E C C I O N  D E L  F I T O P L A N C T O N  P O R  U N A  C O R R I E N T E  S U P E R 

F I C I A L  ( A d v e c t i o n  o f  p h y t o p l & n k t o n  b y  a  s u p e r f i c i a l  
c u r r e n t ) »  D o m í n g u e z .  P »  y  C a s a n o v a  D . S e c c i ó n  E c o 
l o g í a »  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  V a l p a r a í s o »

S e  p o s t u l a  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e l  f i t o p l a n £  
t o n  d e p e n d e  d e  l a  v e l o c i d a d  y  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o r r i e n  
t e  d e  a g u a  y  d e l  p e s e  d e  l o s  i n d i v i d u o s »  ™"

L o s  o b j e t i v o s  s o n :  1 » -  I n f e r i r  e l  p a t r ó n  d e  c o r r i e n 

t e s  s u p e r f i c i a l e s  ( e s t r a t o  d e  50 c m )  i n d u c i d o  p o r  
l o s  v i e n t o s  d e l  S u r »  2 » -  E s t i m a r  e l  p e s o  d e  l a s  e s 

p e c i e s  a b u n d a n t e s  y  c l a s i f i c a r l a s  d e  a c u e r d o  a  é s t e  
y  3«** E s t i m a r  e l  p a t r ó n  d a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  a l g a s  
e n  f u n c i ó n  d e  l a  c o r r i e n t e »

E l  t r a b a j o  s e  r e a l i s ó  e n  l a  L a g u n a  G r a n d e  d e  S a n  P e  

d r o  ( C o n c e p c i ó n ,  C h i l e )  l o s  d í a s  1 5  y  1 6  d e  e n e r o  
d e  1 9 0 5 «  L a  v e l o c i d a d  y  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o r r i e n t e  s e  
e s t i m ó  e o n  u n  d e r i v a d o r j  l o s  p e s o s  r e l a t i v o s  d e  l a s  

e s p e c i e s  p o r  s e d i m e n t a c i ó n  e n  l a b o r a t o r i o  y  l a  d i s 
t r i b u c i ó n  s e  e s t i m ó  s o b r e  t r e s  t r a n s e e t a s  o r i e n t a 

d a s  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  c o r r i e n t e »

L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p e r m i t e n  e s t a b l e c e r :
1 » -  E x i s t i ó  u n a  c o r r i e n t e  c o n  u n a  v e l o c i d a d  e q u i v a 

l e n t e  a l  1 . 6 %  d e  l a  v e l o c i d a d  d e l  v i e n t o  q u e  l a  i n 
d u c e »
2 » -  S e  d e t e c t a r o n  t r e s  c a t e g o r í a s  d e  e s p e o i e s :  l i v i a  

ñ a s ,  i n t e r m e d i a s  y  p e s a d a s
3 » -  L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  a l g u n a s  a l g a s  c o n s i d e r a d a s  
r e s p o n d i ó  m & s  a  l a  t u r b u l e n c i a  d e l  a g u a  q u e  a  u n  
t r a n s p o r t e  h o r i z o n t a l  d e  e l l a s  p o r  l a  c o r r i e n t e »
E s t e  e f e c t o  s e  m a n i f e s t ó  t a n t o  a  n i v e l  d e  l a s  t r a n -  

s e c t a s  ( m i c r o e s c a l a )  c o m o  a  n i v e l  d e  l a  e s o a l a  d e l  

l a g o  ( m a c r o e s o a l a )

INTERCAMBIO GALCIO/GALCIO EN TUBULO TRANSVERSAL DE 
MUSCULO ESQUELETICO DE ANFIBIO. (Calcium/calcium ex- 
change in transverse tubo le mentor anes from frog 
sKeletal musele) Donoso P. Dptos. Fisiología y 
Biofísica y Ciencias PrecHnicas, Facultad de 
Medicina, universidad de cniie.

El sistema de intercambio Na/ca, que existe en la 
membrana plasmática de la mayoría de las células exci
tables, cataliza, en ausencia desodio, intercambio 
Ca/Ca, proceso que es electroneutro y activado por 
cationes monovalentes como potasio o litio.

En vesículas de tübuio transversal (TT) de músculo 
esquelético de anfibio, que poseen actividad de 
intercambio Na/Ce, encontramos que vesículas pre
cargadas con colina, potasio o litio en lugar de 
sodio, presentan una entrada de calcio que oscila 
entre el 30 y el 50X de la observada en sodio. La 
velocidad inicial de entrada de calcio a estas 
vesículas no es afectada por valinomiciña en presencia 
de gradiente de potasio ni por variaciones en el 
potencial de membrana. Es activada por potasio interno 
y presente cinética de saturación con respecto a la 
concentración de calcio libre extravesicular con una 
KO.5 aparente de 6 u m , semejante a la K0.5 ap. para Ca 
libre del sistema de intercambio N a / c a  en TT (3 uM). 
Por otra parte, calcio extraveeieular induce la 
liberación de calcio de vesículas cargadas con Ca.

l o s  resultados sugieren que la entrada de calcio a 
vesículas de TT que contienen colina, potasio o litio, 
se realiza por un proceso de intercambio Ca/Ca con 
calcio preexistente en el interior de las vesículas. 
Financiado por NIH GM35961, MDA, FONDECYT 134, 1340, 
DIB 2149,
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T R A N F E R E N C 1 A  G E N E T IC A  D E S D E  E .  c oli Y  P.
putida A  E S P E C I E S  D E  Thiobmcillus M E D IA N T E  
C O N J U G A C IO N  Y  S U  P O S I B L E  A P L IC A C IO N  E N  
B I Q L I X I V I A C I O N . ( G a n é t i c  t r a n s f e r  f r o m  E. coli 
a n d  P. putidi t o  Thiobicilli s p e c i e «  b y  
c o n j u g a t i o n  a n d  i t e  p u t a t i v e  a p p l i c a t i o n  u n  
b i o l e a c h i n g ) . D r o q u e t t , G . , H e v i a ,  E .  y  
V e n e g a s ,  A .  L a b o r a t o r i o  d e  B i o q u í m i c a ,
G r u p o  d e  D N A  R e c o m b in a n t e  y  B i o t e c n o l o g i a .  
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  C a s i l l a  1 1 4 - D ,  S a n t i a g o .

C o n  e l  f i n  d e  o p t i m i z a r  l o s  p r o c e s o s  
b i o e x t r a c t i v o s  d e  m i n e r a l e s  m e d ia n t e
l i x i v i a c i ó n  b a c t e r i a n a  s e  h a  p r o p u e s t o  
m a n i p u l a r  g e n é t i c a m e n t e  l a s  e s p e c i e s
i n v o l u c r a d a s  e n  e l  p r o c e s o .  E s t o  s e  p u e d e  
l o g r a r  o p t i m i z a n d o  v í a s  m e t a b ó l i c a s  y  
m e j o r a n d o  l a  s u p e r v i v e n c i a  b a c t e r i a n a  f r e n t e  
a  c o m p u e s t o s  t ó x i c o s .  E l  a c i d ó - f i l o  m é s  
r e p r e s e n t a t i v o  d e l  p r o c e s o  e s  Thiobmcillus 
ferrooxidans, e l  c u a l ,  a  l a  f e c h a  n o  h a  
p o d i d o  s e r  m a n i p u l a d o  g e n é t i c a m e n t e .  E s t a  
c o m u n i c a c i ó n  r e s u m e  e x p e r i m e n t o s  d e  c o n j u g a 
c i ó n  c o n  Thiobtcillus Íntermedius, b a c t e r i a s  
d e l  m ism o  h a b i t a t  q u e  c r e c e  e n t r e  pH  4  y  8 .

L a  c o n j u g a c i ó n  s e  r e a l i z ó  e n  m e d io  s ó l i d o  a  
3 0 ° C  p o r  2 0  h r s  u s a n d o  co m o  d a d o r e s  E . col i 
c e p a s  C 6 0 Q ,  R B 1 9 2 ,  y  P. putid* K T 2 4 4 0  y  com o  
r e c e p t o r a  T. Íntermedius. L o s  p l é s m i d o s  
t r a n s f e r i d o s  f u e r o n  d e  a m p l i o  r a n g o  d e  
h u é s p e d t  R P 4  y  s u s  d e r i v a d o s  p D T 5 6 6  y  p D T 3 8 7 ,  
q u e  c o n f i e r e n  r e s i s t e n c i a  a  t e l u r i t o .  E l  
m a r c a d o r  g e n é t i c o  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  f u e  
t e t r a c i c l i n a .  L a  d e m o s t r a c i ó n  d e
t r a n s f e r e n c i a  g e n é t i c a  s e  h i z o  p o r  e x p r e s i ó n  
f e n o t l p i c a ,  d e t e c c i ó n  d e  p l á s m i d o s  po r 
h i b r i d a c i ó n  S o u t h e r n  v r e t r o c o n j u g a c i ó n  
h a c i a  P. putida  K T 2 4 4 0 .  L a  f r e c u e n c i a  d e  
t r a n s f  e r e n c i a  f u e  a l t a  ( 1 x 1 0  l - 4 x l 0  M .  
E s t e  e s  e l  p r im e r  p a s o  h a c i a  m a n i p u l a c i ó n  d e  
o t r a s  e s p e c i e s  d e  Thiobeci1lus.

S e  d i s c u t e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  m a n i p u l a 
c i ó n  g e n é t i c a  e n  e s p e c i e s  d e l  m ism o  h a b i t a t  y  
q u e  p e r m i t a n  m e j o r a r  l a  b i o l i x i v i a c i ó n  
m e d ia n t e  e l  u s o  d e  m e z c l a s  b a c t e r i a n a s .

F i n a n c i a d o  p o r  F 'N U D /O N U D I p r o y e c t o  C H I  
8 5 / 0 0 2  y  b a c a  C O R FÚ  8 7  a  G . D .

MADURACION GONADAL Y FECUNDACION IN VITRO EN EL OSTION 
DEL NORTE Argopecten purpuratus. (Gonadal maturation and 
in vitro fertilization in the scallop, Argopecten purpu
ratus) . Dupré, jí., y Gorgollón, P_. Universidad del Norte 
Sede Coquimbo y Universidad de Valparaíso.

Los reproductores que s^rán acondicionados para indu 
cir su desove se eligen después de una evaluación visual 
de su gónada. Sin embatgo, sólo en el 50% de estos se lc> 
gra inducir desove. Una posible explicación para este h£ 
cho es la no correspondencia del estado de maduración me 
iótica necesario para el desove y los parámetros visua - 
les utilizados. Ademas se ha observado que concentracio
nes espermáticas mayores que 20 espermios/oocito genera 
poliespermia y así una disminución del rendimiento de los 
cultivos masivos. Es por esto que hemos iniciado estudios 
tendientes a determinar los factores óptimos para la iri 
ducción de maduración gonadal, desove, fecundación y de
sarrollo temprano. El presente estudio realiza un análi
sis cronológico ultraestructural del proceso reproducti
vo desde la maduración hasta el desarrollo embrionario 
temprano.

Gónadas disectadas de individuos adultos en diferen
tes estados de maduración desde el día del desove (DD), 
se fijaron en glutaraldehído al 4% en agua de mar y pre
parados para MET y MEB. La gónada esta constituida por fj> 
lículos cuyas paredes están formadas por un epitelio ger 
minativo y una lámina basal delgada. El tejido interfolj. 
cular es una matriz amorfa conteniendo elementos fibro - 
sos y células indiferenciadas. Desde el día 01 DD y has
ta el día 19 el oocito aumenta de diám. Aparecen micro- 
vellosidades (MV) y una cubierta homógenea y poco densa 
en su superf. libre. Células nutricias lo rodean en su 
base al alcanzar los 35 um. A los 19 días alcanza diam. 
de 55 um y contactan entre ellos alterándose su forma es 
férica. En este estado están aptos para el desove. Los 
oocitos en SW recuperan la forma esférica, espermios ad̂  
quieren movimientos y se adosan a la cubierta agrietada 
de este, contactando su cabeza con las MV que salen de 
las grietas. Dos hrs. después sale el 2o polocito.

DISMINUCION DIFASICA DEL PGTBCIAL ENDOCOCLEAR DI LA NATA POS EFECTO DE LA 
HNTGFORESIS DE MNVHCMA. (Gipbaic dtcrtat* of endocochloar potontiil of 
the rat by the ettect of ioatophoresii oi kamaycia). Echeverría. E. , 
Soma leí. L Fiacher. N. Dopto. Ci. Batí cas, Fac. Hed., Div. Oriente,
Ubi«, de Chile. (Patrocinio* P.Hacho ).

El a tc a io o  de accióo de los ainoglicósida (A6L) se ha postalado que 
seria en dos Jaseis ioicialseote el A6L desplua el C*** de sabrían, 
siendo revertido por Car* en forma capetitiva y «na segunda fase de 
interacción c a  fosfatidilinositol bifosfato no copetitiva con Ca** pee 
Nevaría a «n dalo irreversible de sobrasa (MEAR RES 8,179,02). El 
objetivo del preseate trabajo es sostrar qve los resoltados obtenidos en 
iatoiicaciá agoda son copatibles con este sodelo, y presentar evidencias 
de sodifi cae iones de la acción tóxica por iontoforesis de Ca** en escala 
sedia.

Ratas Spragoe Dawley fueron anestesiadas, tragoeotatizadas y saatenidas a
37*C. Se registré el o tra l del potencial de acción (NA) detectado por un 
electrodo en ventana redada en respoesta a tonos poros. El potencial 
endococletr (PE) era registrado por «na sicropipeta de iatoforesis c a  su 
pata en escala sedia de la cóclea a través de la estría vascular. En 
cooaicación anterior (ARCH B10L MED EXP 17,R13Ó,G4) se describió el efecto 
de la iatoforesis de kanaicina en escala sedia de la cóclea de la rata 
sobre el PE. Utilizado corrientes de 4G nA dórate I I  sinetos, se «ostro 
«»a caída inicialsente la ta  basta l a  4S-SI l ia  desde el inicio de la 
iatoforesis y posteriarsente a «  diaiooción rapida basta indoso «n 51% 
del valor inicial. Se sostrará goe estas dos fases de sopresión del PE, 
coinciden tesporalsente c a  la socooncia descrita para la sopresión del 
potencial sicro fá ico  coclear (PNC) ciando el AGL se adiinistra por 
perfosióa perilinfatica. L loa  la atención goe la aduaistración de A6L por 
la parte basal de la célula NO «odifica el PE (perfusióo perilinfatica), 
sientras que la adainistración en la parte apical (iatoforesis en escala 
sedia) s í  1o soprise. Adesís se presentarán resoltados obtenida al 
iatoforizar Ca** en escala sedia en cóclea i a toxicadas por »1 AGL.

En cooclosiói, la acción bifásica de los A6L en la cóclea es 
evidenciare al registrar el PE y bay diferencias entre la adiiaistración 
apical y basal del AGL sobre dicho potencial. Hasta la fecha, esta  
resoltada son las laicas descripciones de alteración del PE por efecto de 
laA 6L . (Proyecto D216I8733, Opto. Desarrollo Investigacióo, Universidad 
de Chile).

R E S I S T E N C I A  A L  F R I O  Y  C A M B I O S  Q U I M I C O S  Y  A N A T O M I C O S  E N  
E S P E C I E S  D E  M Y R T A C E A E  D E L  S U R  D E  C H I L E .  ( C o i d  

h a r d i n e s q  a n d  a n a t o m i c a l  a n d  C h e m i c a l  c h a n g a s  in 
M v r t a c e a e  o f  S o u t h  C h i l e ) .  E i s e l e . G . . R o m e r o . M . . 
F e r n á n d e z . J .. A l b e r d i , M . I n s t i t u t o  d e  B o t á n i c a ,  F a c u l t a d  
d e  C i e n c i a s ,  U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e ,  V a l d i v i a .

E x i s t e n  e v i d e n c i a s  q u e  l a  m á x i m a  r e s i s t e n c i a  al 

f r í o  d e  a l g u n o s  v e g e t a l e s  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  a n a t o m í a  
f o l i a r ,  c o m o  t a m b i á n  c o n  u n  i n c r e m e n t o  e n  m e t a b o l i t o s  
c r i o p r o t e c t o r e s .  S e  i n v e s t i g a  el c u r s o  e s t a c i o n a l  d e  

l a  r e s i s t e n c i a  a  l a s  b a j a s  t e m p e r a t u r a s ( T L s o  e n  ° C ) ,  
e n  t a l l o s  y  h o j a s  d e  m i r t á c e a s  d e  l a  r e g i ó n  

v a l d i v i a n a ,  l o s  c o n t e n i d o s  e n  c a r b o h i d r a t o s  s o l u b l e s  y 
a l m i d ó n ,  l l p i d o s  y  l a  a n a t o m í a  f o l i a r .

E n  p r i m a v e r a  y  v e r a n o  l o s  ó r g a n o s  d e  l a s  e s p e c i e s  
f u e r o n  m á s  s e n s i b l e s  q u e  e n  i n v i e r n o ,  l o  q u e  c o i n c i d i ó  
c o n  u n  a s c e n s o  y  d e s c e n s o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e  l a s  
t e m p e r a t u r a s  m í n i m a s  d e l  h á b i t a t .  L o s  n i v e l e s  d e  

c a r b o h i d r a t o s  s o l u b l e s  y  l l p i d o s  f u e r o n  m a y o r e s  e n  
i n v i e r n o  y  m e n o r e s  e n  v e r a n o ,  m i e n t r a s  q u e  el
c o n t e n i d o  d e  a l m i d ó n  f u e  i n v e r s o .  El  m á x i m o  
e n d u r e c i m i e n t o  i n v e r n a l  d e  l a s  h o j a s  s e  c o r r e l a c i o n ó  

s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s ó l o  c o n  el g r o s o r  d e l  p a r á n q u i m a  
e n  e m p a l i z a d a  ( r = . 7 4 6 >  y  c o n  e l  n ó m e r o  d e  e s t o m a s  ( r = -  

. 6 3 9 ) .  L a  e s p e c i e  m á s  r e s i s t e n t e  f u e  U a n i  
m o l i n a e ( T L » o - 7 . 1 ° C )  y  l a s  m á s  s e n s i b l e  L u m a  a p i c u l a t a  
y  A m o m v r t u s  l u m a ( T L a o - 5 . 0 ° C ) . L o s  t a l l o s  f u e r o n  m á s  

r e s i s t e n t e s  q u e  l a s  h o j a s .  j
L o s  r e s u l t a d o s  p e r m i t e n  c o n c l u i r  q u e ,  l a  m a y o r  

r e s i s t e n c i a  s e  p r e s e n t ó  e n  l a s  e s p e c i e s  q u e  o c u p a n  

h á b i t a t s  t é r m i c a  y  e d á f i c a m e n t e  m á s  d e s f a v o r a b l e s ,  
c u y a s  h o j a s  p o s e e n  m a y o r  d e n s i d a d  e s t o m á t i c a  y  m e n o r  

g r o s o r  d e l  p a r á n q u i m a  e n  e m p a l i z a d a .  A d e m á s ,  l o s  

a n t e c e d e n t e s  a p o r t a d o s  s u s t e n t a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
c a r b o h i d r a t o s  y  l l p i d o s  e n  el i n c r e m e n t o  d e  l a  
r e s i s t e n c i a  al frío.

P r o y e c t o  D I D - U A C H  S - 8 6 - 3 0  y  F 0 N D E C Y T  1 2 2 9 / 8 6
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IDENTIFICACION Y DETERMINACION DEL ESTADO DE AGREGA - 
CION MOLECULAR DS LA ALDEHIDO-NAD-OXIDOHEDUCTASA EN 
SNC DE RATA. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE RATA NORMAL Y 
"A.G.RATS". (Aldehyde-NAD-oxidoreductase (EC -1.2.1#3) 
in rat’s CNS. Identification and determination of mole 
cular agregation of A1DH. A comparative study between 
Normal and "A.G. rata"). Efraña. E . Se. Grez, P. 
Universidad de Chile - Facultad de Medicina - Institu 
to de Medicina Experimental - Santiago 7 - Chile.
El etanol es metabolizado en el hígado por dos enzi - 
mas NAD-dependientes : la ADH (EC 1.1.1.1) oxida el e- 
tanol (EtOH) a acetaldehido (AlCHO), el cual es trans, 
formado a acetato por la aldehido ¿©hidrogenase (A1DH 
EC 1.2.1.3). Numerosos trabajos realizados en hígado 
de diferentes mamíferos* han demostrado la presencia 
de varias i soenzimas de la A1DH. Sin embargo son es
casos los autores <̂ ue han comunicado la presencia de 
A1DH en SNC. En trabajos previos realizados en nues
tro Instituto se ha detectado la presencia de A1DH en 
las diferentes áreas del SNC de rata. De aouerdo a es, 
tos primeros resultados, nos interesé conocer la dis
tribución precisa de esta enzima y su estado de agre
gación molecular, en cada una de las áreas del SNC a 
estudiar, en los dos grupos experimentales a tratar 
tanto en d 7 cono en$ •
Ratas adultas albino W istarcTy$ por separado. Las 
"A.0./12" son bebedoras exclusivas de una solución de 
EtOH al 12)5 v/v (86 generaciones) y control normal.
Se tomaron 4 áreas del SNC: corteza cerebral, hipotá- 
lamo, cerebelo y 'mesencèfalo. La electroforesis se 
hizo en un sobrenadante de 20.000 x g obtenido de ca
da una de las áreas ya mencionadas. La actividad en
zimàtica se detectó en geles de poliacrilamida de di
ferentes concentraciones, según el mètodo de Me Ro
bbie et al. (1985). Se encontró actividad enzimàtica 
para la aldehido dehidrogenasa en las 4 regiones estu 
diadas, del SNC de rata, y en ambos sexos. El estado 
de agregación molecular no presenta diferencia signi
ficativa entre normal y "A.G. rate"; tampoco entre cP
y 9 •

TERMINACIONES NERVIOSAS EN LOS LIGAMENTOS ARTICULARES 
(ESTUDIO EXPERIMENTAL)
(Nerve endings in the articular ligaments.Experimental 
study)
Elgueta, 0.. Escorza, E . y Oberti ,C.
Dep. de Morfología Exp. Fac. Cs. Med. Norte U. de 
Chile.

Cápsulas y ligamentos articulares poseen recepto 
res nerviosos que por sus variaciones morfológicas y 
grosor axonal posiblemente originen reflejos postura_ 
les propioceptivos y den lugar a mecanismos actividad 
refleja.

Los trabajos publicados ofrecen discrepancias en 
sus resultados e interpretaciones;con el fin de obte_ 
ner observaciones personales y propia experiencia de 
la estructura de los mecanoreceptores articulares abor 
damos su estudio con el método de impregnación aúrica, 
eligiendo como material experimental los ligamentos 
cruzados de la rodilla de gato. Observamos en los se¿ 
tos conectivos terminaciones libres y corpúsculos ner_ 
viosos encapsulados, como asimismo formaciones fusales 
espiraladas en torno a haces de fibras ligamentarías, 
que semejan estructuras de husos neuromusculares.

La población de terminaciones nerviosa articula_ 
res sería activada por los desplazamientos que el fé_ 
mur imprime a los meniscos, lo que generaría distin_ 
tos grados de tensiones ligamentarias; tal actividad 
articular sería, informada a la vía propioceptiva por 
las señales eléctricas de los mecanorreceptores.

Los hallazgos deben ser ampliados con el uso de 
otras técnicas de impregnación matálica y tinción vi_ 
tal.

CL0NAMIENT0 DEL cDNA, EXPRESION Y SECUEN 
CIACION DEL CODIGO DE LA PROTEINA DE LA~ 
CAPSULA DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL P0R0T0 
DE SOYA. (cDNA cloning, expression and 
sequencing of the soybean mosaic virus 
coat protein coding sequence). Eggenberger, 
A. L . ; Stark, D. M. and Beachy, R. N. Biol. 
Dep. Washington, St. Louis, Mo. 63130

cDNA complementario al RNA del virus del 
mosaico del poroto de Soya (SMV), un miem
bro del grupo potyvirus, se sintetizó y 
clonó en el vector de expresión pEMBL 18+. 
Uno de estos, designado PSM 2-21, hizo una 
proteina de fusión en Ê. coli que reaccio
nó con los anticuerpos sintetizados contra 
la proteina de la cápsula del virus. Este 
cDNA fue secuenciado, encontrándose que 
incluye la secuencia completa de la pro- 
teína de la cápsula. El N-terminal de la 
proteina está aparentemente bloqueado. 
Tratamiento tríptico del virus deja un 
centro resistente de movilidad relativa de 
28,000, cuyo N-terminal está siendo secuen 
ciado. La secuencia codificante de esta “ 
proteina está siendo modificada para la 
introducción del gen en plantas con el 
objeto de realizar estudios de resistencia 
por ingeniería genética.

NODIFICACIONES PRODUCIDAS POR H0N60S DE PUNICION PARDA SOBRE MODELOS 
TIPO LIGNINA Y POSIBLES MECANISMOS INVOLUCRADOS. (Hodifications produce* in 
Lignin-Related Coapounds by Broun-Rot Fungí and probable aechanisas involved). 

ISKiSilu ÜSiitili« JarqaLSL y AgoflnJ. Laboratorio de Biotecnología, INTA, 
Universidad de Chile. (Patrocinio: A. ValenzueU).

Los tejidos lignocelulósicos están coapuestos principalaente por pollteros 
estructurales de celulosa, lignina y heaicelulosas. De estos coaponentes, la 
celulosa corresponde a un 35-45Z del peso seco, las heaicelulosas a un 20-401 

y la lignina a un 15-351
Los hongos de pudrición parda, que crecen predoeinanteaente en «aderas 

blandas, han sido cscasaaente estudiados a pesar de su capacidad Anica de 
evadir la barrera de lignina durante la degradación de U  «adera, lo que los 
hace candidatos potenciales para la bioconversión directa de los 

polisacáridos de la «adera a azúcares feraentables.
Con el objeto de dilucidar el aecanisao bioqulaico ¡aplicado en este 

proceso, deterainar las condiciones óptiaas del sisteaa degradativo del hongo 
(Slgegghy[lua trabeua) y sus coaponentes, se evaluó el efecto de óste en 
feraentación sólida sobre aserrín de pino, observándose biodegradación de 
celulosa y heaicelulosas (siendo aayor en esta última), principalaente. £1 
creciaiento de la cepa en aedio liquido estático, restringido en nitrógeno, 
presentó una disainución del ptt en el tieapo debido a la producción de ácidos 
orgánicos los cuales fueron separados e identificados por HPLC.

Los aecanisaos ¡aplicados en el proceso biodegradativo suponen la participa
ción de radicales libres. Toaando en cuenta esta preaisa, se realizaron expe
riencias tendientes a detectar radicales libres derivados del oxigeno produci

dos por el hongo, y paralelaeente se evaluó la acción biodegradativa de 
sisteaas generadores de estos radicales.
Para aclarar el tipo de aodificaciones sobre el polleero lignina se utiliza

ron aodelos fenólicos aonoaéricos y diaéricos con enlaces característicos del 
polleero, e.g. 8-1 y B-0-4. Los caibios producidos en estos aodelos fueron 
estudiados por TLC y HPLC e identificados parcialaente. El hongo libera coa
puestos aetabólicos de tipo fenólico al tedio los cuales absorben en el eiseo 

rango UV que los aodelos, lo que dificultó la caracterización de éstos. La 
relevancia de estos resultados en la sacarificación directa de sustratos 

lignificados será discutida en la presentación.

Proyecto: Sacarificación de aserrín de Pino por Hongos de Pudrición Parda. 
Financiado por: IFS (Suecia).
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DIESPHCIAS 2HBLES EN LA BESOMBC ELK3POXRnOiL HETTEVA 
(Garla: diffeCQToes in  airiitocy ele±cocn tical  raactivity) 
R̂ ft¥3hftrrigvayf r. ♦ caipasano, S .; Lalas, F. ihifed de Psioafisio- 
logia/ Depto. de Fisiología y Biofísica/ Fác. de Maiticina, Uréveesicbd 
de Chile.
La pendiente intensichcl/anpLi&Lri p*ra oarpLejcs t-arryrw rbl potencial 
&jccadD auditivo (FEA) es naya: en la  cteivaciún aentral iaqréecte 
(G3) en Irabres jóvenes ran ales. loe cnnplejce P1NL, MIPS y P3£ 
nuastcan irt^ertfencda ñirdcnal. E3be trabajo replica estes efatee 
y explora diferencias entre sesos. 10 hartares (x=21,8, cfe=2,6 arre) 
y 10 nujeces (x=21,4, ds=3,4 años) sanos fueran estinulactas b in ara l- 
maite, en situad& i de atenáSn pasiva [radiante estinuladüc Gcass 
S08 ocn elides (dxaciái 1 ítb, 1/seg) a intensiifecte de 63-74-67 y 
97 cBt presentad a  aleatcriamante. Se registró ctecivadcnes Cz, C3 y 
04 (sisbsra 10-20) refe rirte  a  trastejóte b ilateral y eleotrooculogca- 
na derecho. th  ao ip jtad r XT aoi ernverax AD pxnBdio 100 reepues- 
tas electcoaxt i cales paca cate inbensiebd. Se midió latericia y 
arrplitud "peak to  peale" de los corplejos P1N1, N1JP2 y P2C y se cal
culó pendiente intenaiebd/cffplituá mediante regresión lin eal. Eh e l 
to tal de la  nuastea, la  anplitud de los corplejos en tnd»  las in
tensidades es náxira en Cz y rayar en 04 qje a i C3. La pendiente en 
C5 es positiva paca todos los oarplejos y sierpes es rrayx en C3 qje 
en 04.
lento hartares o c rd irujeree p reemtan rayares anplitudes en 04; las 
nujeces presentan rayares  pendientes en 03 paca PlML y en 04 paca 
MF2 y F^C. Eh hartares  se cbsecva lo  inverso. Hh vettex (Gz), las 
nujeces nuesteen arpLitud ray x  en MLF2 y P2C a  intensidades rrínira 
y náxira (ítem - Vtiitney); los veloces son singlares a intensiifedes 
inteemedias. los hartares  presentan rayar pendiente intensited/arpili- 
tn i en N1P2 y menee en P3E. la  indepenfencia estadística de loe 
oaiplejcs en e l to ta l de la  nuestra/ Indares  y nujeces/ ag iere  
indepenfencáa ñncáonal y relación oon etapas diferentes del procesa
miento de la  infccradói sensorial. La asimetría hanisfecica de 
pendientes en e l to tal da la  nuestra replica hallazgos anteriores 
(HI > ID), [os datos tanfcdái agieren difermedas en la  reactividad 
sensorial de hartares y nujeres/ tajo  ccrriicLcres de atenciói pasiva.
ftcyacto financiacb por KNHYT y Ihivecskbd de Orele.

REGULACION DE LAS FORMAS ASIMETRICAS DE LA ACE- 
TILCOLINESTERASA MUSCULAR (Regulation of the 
asymmetric forms of muscle Acetylcholinestera
se) . Fadic, R. e Inestrosa» N.C. Unidad de Neu 
robiologia Molecular, Depto. Biología Celular» 
P. Universidad Católica de Chile.

La enzima acetilcolinesterasa (AChE, EC3.1. 
1.7) juega un papel importante en la transmi - 
sión colinèrgica. Se le encuentra en varias 
formas moleculares» de las cuales las asimétri 
cas, formadas por 3 tetrámeros de subunidades 
catalíticas y un tallo de estructura colageno- 
sa parecen ser reguladas directamente por el 
nervio.

Existen clases asimétricas que son liberadas 
por NaCl 1M (Clases I) y otras que son solubi- 
lizadas por NaCl 1M más EDTA 2 mM (Clase II). 
La evidencia actual sugiere que sólo las prime 
ras son reguladas por el nervio.

En este trabajo se realizaron múltiples mo
delos experimentales para estudiar este proble 
ma (a) Degeneración y Regeneración de músculo 
soleo, (b) Denervación músculo diafragma y ex
tensor digitorum longus. En cada situación se 
estudiaron los niveles de AChE, como también 
las formas moleculares en gradientes de Sacaro 
sa.

Nuestros resultados permiten concluir que 
la Clase II es también regulada por el nervio 
y en particular es inducida por la sección del 
nervio contralateral al músculo donde se le 
examina.

Financiado por DIUC 77/86 y FONDECYT 706/87.

CONTRIBUCION DE LAS AFERENCIAS CAROTIDEAS Y 
AORTICAS AL COMANDO QUIMIOSENSORIAL DE LA 
VENTILACION. (Contribution of carotid and aortic 
afferences to the ventilatory chemosensory drive). 
Eugenin, J., Larrain, c . y Zapata» P. Laboratorio de 
Neurobiología, Universidad Católica de Chile.

La contribución de los quimiorreceptores arteriales 
periféricos al comando (control tónico) de la ventila
ción, como su dependencia del nivel de actividad de es
tas aferencias, se estudió en gatos adultos anestesiados 
con pentobarbitema y que respiraban espontáneamente.

En normoxia normocápnica, el bloqueo anestésico de 
los nervios "buffer" no evidenció contribución de los 
nervios aórticos al comando ventilatorio, mientras am
bos nervios carotideos comandaban hasta el 46% del volu
men corriente y hasta el 26% de la frecuencia respira
toria. Sólo los cambios del volimen corriente dieron 
lugar a cambios de la PETC02.

Los efectos ventilatorios inmediatos producidos 
por el bloqueo anestésico de cada nervio buffer estaban 
directamente correlacionados con su contribución a la 
hiperventilación refleja evocada por hipoxia citotóxica 
(administración i.v. de dosis crecientes de NaCN).

La contribución de cada nervio carotideo al corlan
do ventilatorio y a los quimiorreflejos evocados por 
hipoxia citotóxica dependió de la actividad aferente 
de su homólogo contralateral (interacción hipoaditiva).

Los regímenes estacionarios de volumen corriente 
y frecuencia respiratoria después del bloqueo de uno o 
ambos nervios carotideos no diferían significativamente 
de los controles.

Se propone que el comando de la ventilación ejerci
do por el sistema de quimiorreceptores arteriales po
dría describirse como una función moduladora del con
trol químico de la ventilación, evidenciada por los 
cambios de las respuestas ventilatorias a la hipoxia.

Financiamiento: DIUC, FONDECYT y Fund. Gildemeister.

GLICOPROTEINAS EN LA INTERACCION DEL VIRUS DE LA NECRO
SIS PANCREATICA INFECCIOSA-CHSE-214. (Glycoproteins in 
the IPNV-CHSE-214 interaction). Farías,G., Capdeville, 
A., L_eiva, H., Estay, A., Navarrete, E. y Kuznar J. 
Taboratono de Bioquímica, Facultad de Medicina, Univer- 
sidad de Valparaíso.

Como modelo para analizar los mecanismos de penetra 
ción viral estamos empleando el virus de la Necrosis Paji 
creática Infecciosa (IPN). Este virus no posee membrana 
externa y tiene solamente 3 proteínas estructurales.

Con objeto de determinar la participación de glico- 
proteínas en la interacción entre virus IPN y células 
CHSE hemos analizado el efecto de la Concanavalina A so
bre la infección. Si se incuban las células con Concana^ 
valina A, éstas se hacen refractarias a la infección por 
virus IPN. Sin embargo, si se incuba el virus con la le£ 
tina, antes de infectar, no se observa efecto alguno so
bre la infectividad.

Por otro lado, al menos una de las proteínas estru£ 
turales del virión liga Concanavalina A en geles de polj_ 
acrilamida. Sí el virus intacto se marca covalentemente 
con isotiocianato de fluoresceína, la única proteína 
fluorescente que se detecta en los geles parece ser la 
glicosilada.

Estos resultados sugieren, en principio, que la cé
lula huésped posee glicoproteínas necesarias para la fi
jación del virus a ella. Asimismo, el virus poseería una 
glicoproteína que está situada en la superficie del vi
rión y cuya región carbohidrato no interviene en la 
unión-a la célula.

Este trabajo es financiado por el Fondo Nacional de De
sarrollo Científico y Tecnológico, Consejo Superior de 
Ciencias (Proyecto N2 1505). y por la Dirección de In
vestigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
de Valparaíso (Proyecto N° U.V. 4/86).
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EFECTO DE LA TESTOS T E R O N A  (T) EN CALIBRES Y MI- 
CROTUBULOS DE AXONES DE NERVIO HIPOGLOSO. 
(Effect of testosterone upon caliber and micro- 
tubular contení of hypoglossal nerve axons). 
Faúndez. V. v Alvarez. J. Labora t o r i o  de Neuro 
citología, Fac. Ciencias Biológicas, U n i v e r s i 
dad Católica de Chile.

La T, hormona anabólica, es concentrada 
en los núcleos motores de nervios craneanos. El 
nervio hipogloso (X 1 1 p ) regenera más rápido en 
ratas machos normales que en castrados.

En hembras la T debería provocar un 
incremento en el calibre y contenido microtubu- 
lar (MT) de axones del X11 p .

Ratas hembras de 200g se inyectaron i.m. 
por 80 días con p r o p ionato de T y las controles 
con aceite. Los X11 p se procesaron para micros^ 
copía electrónica. En fotografías se contó MT 
y se midió el área de axones m i e l ínicos (AxM).

Las áreas de los AxM e xperimentales 
aumentó en un 20% respecto de los controles 
i n d e p e ndientemente del área original. La densi^ 
dad MT en AxM de 3 um de diámetro disminuyó en 
un 20% de 37+2.5 a 29.8+1.0 M T / u m 2 (x+SEM). La 
densidad control es un (T5% mayor que Ta r e p o r 
tada en AxM de 3 um de diámetro del sural (J. 
Comp. Neurol (86) 250: 65).

La T provoca un aumento del volumen 
axonal. La densidad Mt disminuye en igual 
proporción que el aumento del área. Concluimos 
que la T aumenta el calibre del AxM del XIIp 
sin afectar su número de MT. Proponemos que 
los andrógenos a) regulan el calibre axonal y 
b) no perturban el número de MT.

DESARROLLO DE 2/4 DE EMBRION DE RATON (Cevelopment oí 
2/4 mouse embryo) Fernández^ Se Jzgui§rdoA L¿
Faculta^ de Ciencias, Universidad de Chile.

En huevos de ratón cultivados con Litio se 
observa un retardo de la segmentación, en {unción de 
la concentración del ión, sin retardo de la 
blastulación. Así, se desarrollan blastocistos y una 
cierta proporción de vesículas trofobl ást i cas (VT) en 
{unción también de la concentración de Litio. La
{alta de masa celular interna (MCI) en las VT se 
interpretó como un efecto inhibitorio del Litio sobre 
un supuesto gradiente centro-periferia o
alternativamente, como un e{ecto de la disminución del 
número de células, de acuerdo con el modelo adentro- 
afuera. En este trabajo se intenta dirimir entre 
dichas alternativas disminuyendo el número de células 
por división del huevo.

El desarrollo de estados de dos células en 
ausencia de zona pelúcida causa un ordenamiento en 
tres formas distintas: lineal (20 Z), semilineal (30
Z), semiesférica (49 Z>. Iguales formas y porcentajes 
semejantes se observan después que huevos de 4 células 
se subdividen en dos huevos de 2 células. La 
subdivisión na causa retardo de la compactación ni de 
la blastulación y esta ocurre cuando los huevos 
tienen aproximadamente 10 células, en tanto que los 
controles (huevos enterefs sin zona pelúcida) blastulan 
con aproximadamente 25 células. A pesar del número 
disminuido de células de los huevos subdivididos no se 
observa blastocistos que carezcan de MCI. El mismo 
número de células, al momento de la blastulación se 
obtiene en cultivos con LiCl 20 mM y en estas 
circunstancias se forma 43 Z de VT.

Por lo tanto, se concluye que el efecto del Litio 
no se explica simplemente por el escaso número de 
células y probablemente se trata de una interferencia 
con algún proceso oorfogenético.
Financiamiento: DIB, Fondecyt.

ESPECIFICIDAD DE UNA PR0TEASA ALTAMENTE ASOCIA- 
DA DE CUCURBITA FICIF0LIA ( S p ecificity of a 
highly a s o ciated protease from Cucúrbita ficifo 
lia). F e d e l e , F . . Salinas, D ., Curotto, E . y 
González, 6 . Laboratorio de B ioquímica, I n s t i 
tuto de Química, U niversidad Católica de V a l p a 
raíso.

En las últimas etapas de la purificación de 
la proteasa de la pulpa de la alcayota ( C u c ú r 
bita ficifolia) se e ncontraron evidencias de la 
existencia de estados asociados de la enzima.
La proteasa fue purificada por f r a c c i o namiento 
con sulfato de amonio, filtración por Sephacryl 
S-300 y c r o m atografía de intercambio iónico por 
CM-Sephadex. Diferentes estados de agregación 
fueron detectados por c r o m atografía líquida de 
alta presión utilizando una columna Protein-Pak 
300 de rango de resolución entre 10 y 400 kdal- 
tons. La curva de calibrado con proteínas de 
peso m o l ecular conocido mos t r ó  un equilibrio 
entre tres estados de agregación: 10, 60 y 120 
kdaltons aproximadamente. Electroforesi s en pô  
liacrilamida en condiciones nativas y en presen^ 
cia de SDS mostró la presencia solo del c o m p o 
nente de 60 kdaltons. La composición aminoací- 
dica presenta valores compatibles con los e s t a 
dos de agregación propuestos. La e s p ecificidad 
de la enzima se determinó con sustratos del t i 
po C B Z - A A - p - n i t r o f e n i 1, que al hidrolizarse l i 
beran p-nitrofenol detectable a 405 nm. El g r ¿  
do de espec i f i c i d a d  fue medido en base al c u o 
ciente kcat/km, encon t r á n d o s e  los valores más 
altos para glicina y alanina, lo que sugiere una 
proteasa del tipo elastasa.

Consumo de oxígeno (OC^miorosomal y quimioluminisceneia 
(OL) hjBpátioos de ratas tratadas oon tri-iodotlronina 
(Tj). (Hepatio microsooal oxygen oonsumption and ohemilu 
mlnesoenos in rata treated vi til tri-iodothryronlne). Per 
nándem.V. y Kipreoa.K. Unidad de Bioquímioa, Siv. Cb. 1(6 
dioas Oooidente, Faoultad ds Xadioina, u. ds Chile.
La administración ds Tj a ratas durante 24 y 48 hr, aumen 
ta la actividad ds procesos oxidativos miorosomales y dis 
minuye el contenído ds citocromo P-450 (C-P450) a las 48 
hr ds tratamiento. Para poder relacionar este efeoto de 
T-j oon la respiración miorosomal y la lipoperoxidación 
(LP) hepátioaa, se determinó el OO2 miorosomal y la OL es 
pontónsa (OLE) e inducida (OLI) (indioes ds LP), en ratea 
tratadas 24 y 48 hr oon dosis diarias ds T3 (0,1 mg/Kg de 
peso). Sólo el grupo tratado 48 hr mostró un aumento dsl 
002 inducido por HADPH, lo que oonoordaxía oon la mayor 
aotividad oxidativa miorosomal observada en este periodo, 
y una disminución del 002 inducido por el pro-oxidante 
ter butil hidroperóxido (t-BOOH), lo que oonoordaria oon 
la disminución dsl oontenido de C-P450 observada en este 
período.En ambas situaoionee se observa un efeoto inhibí 
torio sobre el 002 al pre—inoubar oon el antioxidante oía 
nidanol-3, lo que representa la respiración miorosomal 
sensible a antioxidanteB (EUSJl) . La OIE de homo geni zadoa 
hepátioos aumenta significativamente a las 24 y 48 hr de 
tratamiento y la OLI por HiDPH sólo a las 48 hr, encon
trándose una correlación lineal entre el Q0g y la OL en 
presenoia de H1LPH. La OLI por HADPH y t-BOOH disminuye 
respeoto a animales no tratados oon Tj, observándose una 
oorrelaoión lineal entre 002 y 0L en presenoia ds t-BOOH. 
Luego, se oomprueba el desarrollo de un estróe oxidativo 
hepático por Tj a nivel miorosomal, oaraoterizado por au 
mantos en la HNSá y emisión ds espeoies excitadas. Pinac 
oiado por DIB-B-1860 y FONIBCTT, 8/19 8 7.
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ENSATO IimiJNORADIOlIETRICO DE ALTA SENSIBILIDAD: USO 
DE UNA PASE SOLIDA NO CONVENCIONAL. (Use of a non-con- 
ventional solid phase for the standardizaron of a 
high sensitivity imnunoradiometric aeaay). A. Perreira. 
Departamento de Biología Celular y Genética, Pacultad 
de Medicina, Universidad de Chile.

La cuantiflcación de antigenos (ag) y anticuerpos 
(ac) mediante el uso de ensayos inmunoradiométricos 
(IRNA) o inmunoenzimáticos (ELISA) cuenta con una 
variedad de tipos de fases sólidas tales como PVC»poli- 
estireno, Sepharosa activada o unida a proteina A, 
nitrocelulosa, etc. A estas fases se une el ag o el 
ac en forma covalente o no covalente. La captura del 
ligando se hace a partir de mezclas moleculares comple
jas y su detección puede realizarse con un segundo 
ac radiomarcado o unido a una enzima.

Recientemente, hemos estandarizado un IRMA de alta 
sensibilidad usando como fase sólida partículas de 
sllica de 40 u de diámetro a las cuales se ha unido 
covalentemente grupos lipidíeos octadecllicos, altamen
te hidrofóbicos (Waters Assoc, New Milford, Mass). 
Con este producto hemos realizado IRMAs para uno o 
dos sitios antigénicos, uniendo un ler ac monoclonal 
a la fase lipldica y capturando el ag (proteina sexo- 
limitada) a partir de plasma completo de ratón. Luego 
se un segundo anticuerpo monoclonal radiomarcado 
con ^1. La sensibilidad lograda con esta fase es 
diez veces superior a la obtenida en ensayos simila
res usando placas de PVC.

La gran superficie especifica y la modificación 
química de esta fase sólida, ofrece gran potencial 
para desarrollo de IRMAs que permiten detectar picogra- 
mos de antlgenos si se dispone de anticuerpos monoclo- 
nales o purificados por afinidad.
Financiado Proyectos: UNDP/World Bank/WHO y FONDECYT 

NQ 0463.

GABA Y D-GtUTAHATO INHIBEN LA LIBERACION OE 3H-L-GLUTAMATO OESDE 
CORTES SUPERFUNDIDOS DE CEREBELO, INDUCIDA POR ESTIMULACION DE 
CAMPO. (GABA and D-Glutaaate ínhibit the release of 3H-L-Gluta»at* 
froa superfused cerebellar slices, induced by electrical field 
stiaulation). Fiqueroa, H., Nonichi, E., Rodríguez, J. y Hernández, 
0. Laboratorio de Neurofaraacología, Pontificia Universidad 
Católica, Talca y Facultad de Ciencias, Universidad de Talca. 
(Patrocinio: L.C. Contreras).

Cortes de cerebelo de ratón, de 300 ua de grosor, previamente 
cargados con 3H-L-Glutaaato, fueron superfundidos con una solución 
de Krebs Ringer Fosfato (KRP), en una cáaara de lucita con un 
flujo de A il/iin. A lo largo del experimento se recogieron 
fracciones del superfusado de 1 ó A min. Los cortes fueron estimula 
dos con pulsos cuadrados de 2 ms, 10 Hz y 25 mA durante 1 min 
a los 23 min (Si) y 51 min (S2) de superfusión. Después de SI
los cortes fueron superfundidos con KRP sólo (controles) o con 
KRP conteniendo 1 mN de 0-Glutamato o taurina o GABA o KRP sin 
calcio E6TA (0.1 mN) o GABA + Picrotoxina (0.1 mN). Al final 
de la superfusión los cortes fueron solubilizados y la radiactividad 
de los cortes y alícuotas del superfusado fue determinada por 
espectrometría de centelleo líquido. La liberación fraccional 
de tritio se calculó para SI y S2. La razón de liberación fraccio
nal S2/S1 no fue modificada por taurina, sin embargo, disminuyó 
a un 60% ( p <  .01), 58% (p <  .01) y 68% (p <  .05) en presencia 
de D-Glutamato 1 mN, KRP sin calcio y GASA 1 mN respectivamente. 
Por otra parte, la presencia de Picrotoxina 0.1 mN bloqueó la 
acción inhibitoria de GABA 1 mN.
Se concluye que la liberación estimulada de 3H-Glutamato, en 
el cerebelo, es modulada por GABA y D-Glutamato. Se discute 
la posible ubicación de los receptores para estos neurotransmisores.

Financiado por Proyecto DIUC 166/85.

ORGANIZACION Y PURIFICACION DE PROTEINAS DE LA MEMBRA
NA EXTERNA DE Thiobacillus ferrooxidans R2. (Organiza
tion and Purification of Outer Membrane Proteins from 
Thiobacillus ferrooxidans R 2). Ferreira.A., Gómez- 
Si1va,B.*y Rodriquez,M. Laboratorio de Microbiología, 
Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universi
dad Católica de Chile.

La proteína más abundante en la membrana externa 
del bacilo quimiolitotrófico T.ferrooxidans existe en 
la forma de un oli gomero de alrededor de 110 kDa. Su 
rol funcional en la membrana externa está siendo in
vestigado y hemos propuesto recientemente que actuaría 
como una porina de Thiobacillus.

La proteína fue purificada de fracciones de mem
branas totales y membrana externa de T.ferrooxidans R 2> 
crecido en medio líquido inorgánico, con FeSO. como 
fuente energética.

Al purificar el oligómero por filtración en gel, 
la estructura cuaternaria de la proteína es desestabi
lizada, resultando en la purificación del monómero de 
40 kDa. Este ha perdido la capacidad de reorganizarse 
como oligómero, aún en presencia de lipopolisacárido. 
Dos propiedades del oligómero formando parte de la mem
brana externa se consideraron para purificarlo, preser
vando su estructura cuaternaria. Uno, su insolubili
dad frente a detergentes (SDS, Tritón X-100) a tempe
raturas moderadas, los que permiten sol ubi 1 i zar la ma
yoría de las proteínas de membranas. Dos, resistencia 
del oligómero a proteolisis. Las proteínas contaminan
tes remanentes fueron digeridas con tripsina, un trata
miento que nq afecta al oligómero y permite su recupe
ración en un alto grado de pureza.

Financiado por Grant CHI-85/002 de PNUD-UNID0.

‘Dirección actual: Instituto del Desierto (INDES), 
Universidad de Antofagasta.

U-RNP EN EL CUERPO CR0NAT0IDE DE ESPERNATIDAS DE RATA. 
¿PR0CESAN1ENT0 CITOPLASMATICO DE RNA? (U-RNP in the 
Chromatoid body of rat speraatids. Cytoplaseic
Processing of RNA?). Finueroa. J.vBurzio, L. Instituto 
de Bioquímica, Universidad Austral de Chile, Valdivia.

El cuerpo croeatóide ÍCC) es un orqanelo
citoplasmático claramente distinguible en espermátidas. 
Su presencia en una gran variedad de especies sugiere un 
rol fundaaental durante espermatogénesis. Sin eabargo, 
su génesis, segregación durante eeiósis, su coeposición 
y función son aun un aisterio. Por prieera vez se han 
desarrollado métodos para aislar CC. Uno de ellos 
consiste en centrifugación diferencial, trataaienta con 
Tritón X-100 y centrifugación en gradientes de sacarosa. 
Para evitar perdida de vesículas asociadas al CC se 
usaron gradientes de metrizamida. Asi, se obtienen 
preparaciones de alrededor de BOX de CC. Mediante 
electroforesis (SDS) se encontró que el CC esté 
constituido por una compleja mezcla de polipéptidos con 
PN entre 10.000 y 150.000. Més interesante es la 
presencia de RNA. El análisis electroforático (7M urea) 
reveló una población heterogénea donde destacan bandas 
de RNA que van entre 7S y 4,5S con ausencia de tRNA. 
Algunas de estas bandas parecen corresponder e U-RNA 
(Ul, U2, U4, U5 y U6>, lo cual ha sido corroborado 
Mediante “Nestern blot", donde(algunos polipéptidos son 
reconocidos por dos anticuerpos anti-Sm (pacientes K y E 
con lupus) los que reconocen les RNP que contienen estos 
RNAs pequeños. Todo esto, ha sido confireado eediante 
ineunocitoquimica ultraestructural (oro-coloidal-prot. 
A) lo cual descarta la posibilidad de contaeinación. 
También, se logró eercar in situ el CC con un anticuerpo 
anti-CAP especifico para el 5'-tereinal de los U-RNA 
(m.**T61. Lo anterior deeostraria la presencia de los 
coeponentes del “Splicesome“ en el CC, lo cual sugiere 
la provocativa hipótesis de procesamiento de RNA en el 
citoplasma de la espereétida. Financiado por proyectos: 
RS-85-10, D1D UACH; 1/61 457 Stiftung VolksHagenHerk, 
Alemania y N° 186, FONDECYT.
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MORFOANATOMIA DE ORGANOS VEGETATIVOS EN SCHI- 
ÑUS POLYGAMUS Y RELACION CON EL DAÑO POR IN - 
SECTOS FORMADORES DE AGALLAS. (Morphoanatomy 
of vegetative organs in Schinus polygamus and 
their relationship with gall maker insects). 
Flores, E . , Mujica, A . M . , Gómez, M . Laborato
rio ^ e  Botánica, Facultad de Ciencias Biológ¿ 
cas. Universidad Católica de Chile. Escuela 
de Química y Farmacia, Facultad de Medicina, 
Universidad de Valparaíso. (Patrocinio: G. Mante- 
negro).

Schinus polygamus es un arbusto siemprever- 
de frecuente en el matorral de Chile Central, 
tanto en la costa como en el interior entre A 
tacama y Valdivia. Presenta la particularidad 
de ser atacado por insectos formadores de aga
llas, principalmente en hoja, a partir de fi - 
nes del período de crecimiento vegetativo. Or
ganos reproductivos permanecen intactos.

El objetivo de este trabajo es analizar los 
cambios estructurales en hojas y tallos duran
te la formación de agallas y los tejidos invo
lucrados en este proceso.

Para el análisis de los caracteres morfoló
gicos se escogió la localidad de San Carlos de 
Apoquindo al Oriente de Santiago. Las muestras 
recogidas en el terreno se fijan en F A A , deshi 
dratación e inclusión en paraplast. La tinción 
fue Safranina-fast-green.

La obtención de los Órganos muestra un cam
bio mórfoanatómico en hojas y tallos solo en 
órganos nuevos. Las agallas muestran una dife-, 
renciación morfológica e histológica que está 
en estrecha relación con la transformación de 
los tejidos comprometidos.

Los resultados se discuten en términos de 
su relación con mecanismos de defensa de las 
plantas.

Proyecto FONDECYT 0692-87

AISLAMIENTO REPRODUCTIVO Y VARIACION 
GENETICA ENTRE Bhaggigtig £9BY££EB Y Si_D9Y§ 
(DIPTERA TEPHRITIDAE)•(Iaolation nachanis- 
nta and genética varlabillty among 
BDlfloletig cenverga and 3*. ggvg (Díptera 
Tephritldae>. Friaa, D. Departamento de 
Biología, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación.
B&QSYfi Y Bí.£2QYS£SS son especies parecidas que viven en plantas de la 
familia Solanaceae.Interesa estudiar los 
mecanismos de aislamiento reproductivos y 
estimar la variación genética entre estas 
especies a fin de comprender los mecanis
mos que intervienen en la especiación.
Para cada especie,se estudio sus épocas 
reproductivas y se cruzaron expirimental- 
mente.La variación genética se estimó a 
través de electroforesis analizando varios 
sistemas enzimáticos.
Existe aislamiento pre y post copulatorio 
entre 3*.cg&yersg Y S^noya. Asi, además de vivir en plantas diferentes existe un 
mecanismo de aislamiento estacional.Los 
cruzamientos revelan que es posible
obtener una F1 pero en las hembras
híbridas los espermios de los machos 
párenteles se inmovilizan.Además la 
espermatogénesis de los machos F1 es
incompleta. El análisis alozlmico muestra 
ausencia de diferencias genéticas apreciables.
Se valida el estatus de especies plenas de 
Bi.D9Ya y R-_S2DYerga y se refuerza la idea 
de que R*.ngya derivó simpé tridamente de 
B¿.590Y££§§ en un tiempo evolutivo relativamente breve. Financiado con
proyecto B 1856-8533 D.I.B. Universidad de 
Chile y proyecto BL 87-05 Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación.

ANGIOTENSINA II Y AÜRENOCORTIC0TR0FINA ACTIVAN LA SIN
TESIS DE NOVO DE DIACILGLICEROL EN CELULAS DE GLOMERU- 
LOSA ADRENAL. (Angiotensin II and Adrenocorticotrophin 
actívate the de novo synthesís of díacylglycerol ¡n 
adrenal g'lomerulosa cells). Foster, R. y Farese, R., 
Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de Me
dicina, Universidad de Chile y Department of Interna! 
Medicine, College of Medicine, University of South Flo
rida, Tampa, Florida, Estados Unidos. (Patrocinio:
G. Ormeño).
Angiotensina II (Al I) y adrenocorticotrofina (ACTH) con
trolan la síntesis y secreción de aldosterona a través 
de dos mecanismos diferentes. All activa la hidrólisis 
de fosfatidi 1inositol 4, Sbisfosfato (PIPo) generando 
como consecuencia dos señales: Ca y díaciTglicerol 
(DAG). Este último activando la proteínaquinasa C 
aumenta la producción de aldosterona, efecto que es ob
tenido también por esteres de fo’rbcl. La acción de 
ACTH, en cambio estaría mediada por AMPc, sin que afecte 
la hidrólisis del P I • Hay evidencia de que tanto All 
como ACTH aumentan la síntesis de ácido fosfatídico. Se 
desconoce si éste puede ser una fuente adicional de DAG 
en la acción de All y menos aún si se genera durante la 
acción de ACTH. Por ésta razón examinamos los efectos 
de Ai I y ACTH en ta síntesis de novo de DAG en células 
de glándula adrenal de bovino. Encontramos que ambos 
agonistas aumentan la masa de DAG (425 a 675 nmoles de 
DAG/107 células para ACTH y 475 a 775 nmoles de DAG/107 
células para All, control versus estimulado, durante el 
primer minuto de incubación) y la incorporación de 
(^H) glicerol en DAG (300Q a 3700 cpm/IQ? células para 
ACTH y 3000 a 4000 cpm/10' células para All, control 
versus estimulado, al primer minuto de incubación).
Estos resultados muestran que la ruta ácido fosfatídico 
dlaciIglicerol da cuenta de una fracción importante del 
DAG formado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESENCIA DE Semicossyphus ma- 
culatus (PISCES : LABRIDAE) EN SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL 
NORTE DE CHILE. (Consíderations concerning to the 
ocurrence of macutcutuA in archeological sites in the 
North of Chile.) Fuentes, H.R. Departamento de Biología 
Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena.
Se han encontrado osamentas de peces en diversos sitios 
arqueológicos del Norte de Chile, las cuales han sido 
identificadas como pertenecientes a esta especie coste
ra, de hábitos bentónicos y de sustrato rocoso. No ex¡¿ 
ten en la actualidad antecedentes que indiquen en que 
forma estos peces eran capturados, solo se conoce que - 
el nivel de desarrollo cultural alcanzado por estos gru 
pos, que utilizaron el recurso, incluía el uso del an - 
zuelo y del arpón como arte de pesca y la navegación en 
embarcaciones rudimentarias para desplazarse cerca de 
la costa. En excavaciones arqueológicas mediante el mé- 
'todo de cuadrículas de 2 . 2 m en niveles de 0.5 m. de 
profundidad se encontraron huesos de peces en sitios de 
La Serena y de Iquique.
Al comparar los restos de peces encontrados, con huesos 
de animales recientes se concluye que, estos correspon
den al premaxilar, al dentario y al complejo hipural de 
5. ma.ciiíatLL6 de ejemplares de peso superior a los 4.0 - 
l<g y de un largo total que supera los 60.0 cm. En consj_ 
deraciones sobre la captura de los ejemplares, se con - 
cluye que esta se efectuaba principalmente, desde peño
nes rocosos o desde embarcaciones, mediante el uso de 
arpón o anzuelo. La pesquería efectuada por los pueblos 
antiguos, comparada con la pesquería actual de la espe
cie, sugiere cambios en la conducta natural y en las - 
densidades poblacionales ya que, en la actualidad ejem
plares de tamaño similar al de los encontrados en los - 
sitios arqueológicos, solo es posible capturarlos me - 
diante buceo, por uso de arpón moderno y, su presencia, 
en la población natural es escasa.
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ASOCIACION DE LA ACETILCOLINESTERASA A LA MEM
BRANA PLASMATICA NEURONAL. (Association of the 
acetylcholinesterase to the neuronal plasma 
membrane). Fuentes M . E . * e Inestrosa, N.C. Uni
dad de Neurobiología Molecular, Depto. Biología 
Celular. P. Universidad Católica de Chile.

Las modificaciones post-traduccionales de la 
acetilcolinesterasa (AChE) determinan el tipo 
de interacción de la enzima con las distintas 
estructuras celulares. El tallo colagenoso de 
las formas asimétricas ancla la proteina a la 
lámina basal sinóptica. En cambio, para las for
mas globulares diméricas es un glicolípido que 
contiene fosfatidilinositol (FI) el responsable 
de la asociación a la membrana plasmática.
En este trabajo se caracterizó la interacción 
de la forma tetramérica de la enzima (G^) a l a  
membrana neuronal. Marcando selectivamente el 
dominio hidrofóbico se observó que éste se en
cuentra en una subunidad no catalítica de 20 
Kd, asociada por puentes disulfuro al resto de 
la proteína. Por p r o t e o ü s i s  limitada se libe
ró un fragmento de 13 Kd, que contenía la mayor 
parte del dominio hidrofóbico y a su vez era 
responsable de la asociación de la enzima a la 
membrana plasmática, ya que su remoción trans
forma a la ACHE hidrofóbica en una especie 
hidrofílica, sin afectar el resto de la estruc 
tura cuaternaria ni su actividad catalítica. 
Además la subunidad de 20 Kd contiene un frag
mento de 6 Kd, insensible a la acción de pro - 
nasa y no contiene FI.
Esto demuestra que la forma G^ de la AChE está 
asociada a la membrana por un mecanismo distin 
to al de la forma dimérica de la enzima.

Financiado por DIUC 77/86 y FONDECYT 706/87. 
*Becaria de la FUNDACION ANDES.

AMINOTRIAZOL INHIBE LA SINTESIS DE ACIDOS BILIA 
RES INDUCIDA POR COLESTERAMINA. (Aminotriazole 
inhibits the hile acids synthesis induced by 
cholestyraraine). Fuentes. O.R. Departamento 
de Ciencias Básicas, División Oriente, Facul
tad de Medicina, Universidad de Chile.

Se ha propuesto un  papel del peroxisoma 
hepático y su sistema de^6 -oxidación en la sin 
tesis de ácidos biliares.
Con el objeto de estudiar la importancia fun
cional de este sistema, se investigó el efecto 
de la inhibición de catalasa hepática por 3- 
amino-l,2,4-triazol (AT) en la secresión de á- 
cidos biliares y en el nivel de colesterol he
pático y plasmático en presencia de colestera- 
mina (CA). Ratas tratadas con AT+CA por 7 días 
muestran un 85# de inhibición de catalasa he
pática acompañada de una reducción del flujo 
biliar (50#) y de la concentración de ácidos 
biliares en bilis (50#) y en suero (15#)» con 
respecto a ratas controles. La disminución de 
ásteres de colesterol (P< 0.001) da cuenta de 
la reducción del colesterol plasmático total, 
en tanto que la disminución del colesterol he
pático afecta al colesterol libre y esterifi- 
cado. Los resultados indican que: 1. La sín
tesis de ácidos biliares estimulada por coles- 
teramina es bloqueada por la inhibición de ca
talasa hepática, sugiriendo la participación 
del peroxisoraa. 2. la hipocolesterolemia obser 
vada se debería a una menor absorbción de co-” 
lesterol y/o al aumento del catabolismo de li- 
poproteínas de baja densidad (LDL) plasmática.

CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE DE L-LEUCINA Y 
L-ALANINA EN MEMBRANA BASOLATERAL DE ESTOMAGO 
PERFUNDIDO (Charactariatica of L-leucina and 
L-alanina tranaport at tha baaolataral aaa - 
brana of parfuaad atoaach) EytQ&iS.*. Q.» y 
SEdYS* !•» Dpto. Ca. fiaiológicaa.
Univaraided da Concapción. • Dpto. Ca. Báa¿ 
caa. IPROCH, Chillón.
Madlanta al método da dilución da trazadoraa 
fuá aatudiado al tranaporta da doa aainoécl - 
doa nautroa a nival da la aaabrana baaolata - 
ral an aatóaago da parro, parfundido a flujo 
conatanta con Tyroda-albóaina.
Da la coaparación da laa concantracionaa da 
cada aminoácido con laa da un trazador axtra- 
calular (Na22 > fuaron obtanldoa valoraa da 
captación calular da 30.62 * 12.2 X para 
L -<¿H)alanina y da 35.1 ♦ 13.2 X para L-<3H> 
laucina. A partir da loa valoraa da captación 
aa datarminó al Influjo <v> dal aainoAcido ma 
dlanta la algulanta axpraalón: v* Fp Ca 0.01
Uaéx. loa qua al graficaraa an función da la 
concantración dal aminoácido an al parfuaado 
aiguan una cinética da maturación tipo Michag 
lla-Mantan. Loa parématroa cinéticoa calcula- 
ladoa para amboa aminoácidos fuaron: para alg 
nina, Vméx* 0,294 .¿mol min-1 g-1 y Kt* 3,92mN 
Para laucina fuá nacaaarlo daacomponar un 
aiatama aparantamanta difuaional dal matura - 
bla,al qua dió una Vmáx* 4,606 ¿imol min-1 g-1 
y un Kt* 52,66 mM. El tranaporta da alanlna 
aa madiado por un aiatama aodio dapandianta, 
an cambio laucina paraca mar transportada por 
un aiatama tipo L. La aapaclficidad ralativa 
da aatoa siatamas da tranaporta fuá parcial - 
manta caractarizada madianta axparimantoa da 
autolnhiblción a inhibición cruzada.
Proy. D .I. 20.33.17

ACIDIFICACION EN VESICULAS END0CITICAS: REQUERIMIENTOS
IONICOS. (Acidification in endocytic vesicles: ionic
requirements). Gaete.V., Cecchi, X ., Núñez, M.T. De
partamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universi
dad de Chile.

Se diseño un método rápido de purificación de vesícu 
las endocíticas que contienen en su interior fluoresceí 
na isotiocianato (FITC)-transferrina. El método compren 
de rompimiento celular por congelamiento y descongela - 
miento, centrifugación diferencial, filtración a través 
de Bio-Gel A-5 y gradiente isopícnica en Percoll.

Estas vesículas acidifican su interior en presencia 
de ATP-Mg, lo que se observa como una disminución de 
fluorescencia de la FITC-transferrina. El bombeo es me 
diado por una ATP dependiente de Mg2+, insensible a oua 
baína, y parcialmente inhibida por 7-cloro-4-nitrobenzo- 
2-oxa-l,3 diazol (NBD-C1) y N-etilmaleimida. La acidifi 
cación requiere de un anión perneante en el medio extej: 
no. La selectividad aniónica es C1 >Br">l_. Evidencias 
preliminares indican que el bombeo es electrogénico y 
que la gradiente eléctrica generada por dicho bombeo es 
disipada por un canal con selectividad al Cl“.

Financiado por el D.I.B., Universidad de Chile, 
FONDECYT y National Science Foundation.
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EXPRESION DE GLICOPROTEINAS ESPECIFICAS DE OVIDUCTO DE 
CONEJA DESPUES DE INDUCIR OVULACION. (Expression of 
specific rabbit oviductal glycoproteins after inducing 
ovulation). Gajardo, G . y Kaltwasser, G .- Laboratorio 
de Endocrinología, Facultad Ciencias Biológicas, P. Uni
versidad Católica de Chile. Santiago.
El oviducto es el sitio anatómico en el que tienen lugar 
las interacciones entre gametos. Las características en
docrinas que presentan las especies durante el período 
fértil hacen pensar que hormonas deben modular la pre
sencia y/o ausencia de proteínas específicas en el ovi
ducto cuya función es el interactuar con gametos y/o 
embriones.
Nosotros previamente hemos descrito al menos 4 diferen
tes proteínas oviductales de coneja después de inducir 
ovulación. En geles SDS-PAGE presentan pesos molecula
res de 91KD, 62KD, 50KD y 45KD. Además el líquido ovi
ductal conteniendo estas proteínas es capaz de inducir 
un aumento en la incorporación de 3-H uridina en huevos; 
también los embriones logran un mayor número de células 
por embrión.
Análisis posteriores del líquido oviductal después de 
inducir ovulación con LH-RH hemos encontrado la presen
cia de a lo menos 2 glicoproteínas con residuos N-acetil 
glucosamina de pesos moleculares entre 35-45 KD. Estas 
proteínas no se encuentran en el suero del animal y a- 
parecen entre 36-48 horas post LH-RH y se mantienen has
ta al menos por 144 horas. El líquido oviductal basal 
posee una glicoproteína de alrededor de 95-100 KD que 
desaparece con igual temporalidad que la aparición de 
las mencionadas proteínas.
Los resultados sugieren una acción hormonal que deriva 
en la expresión diferencial de proteínas oviductales y 
que estas proteínas tendrían un rol en la interacción 
de gametos y/o embriones.

Financiado por Grant RF 86020

FLURBIPROFENO (FROBEN®) EN EL CONTROL DEL DOLOR POSTOPE 
RATORIO EN CIRUGIA ORAL. (Flurbiprofen in the control of 
postoperative pain in oral surgery). Gallardo, F., Lobo, 
R., y Peña, S. Departamento de Farmacología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile y Hospital San Juan de 
Dios, santiago.

Se efectuó un estudio comparativo doble-ciego en - 
tre la actividad analgésica del flurbiprofeno 100 mg(F), 
paracetamol 500 mg (P) y un placebo (PL) en una muestra 
de 73 pacientes con dolor postoperatorio moderado o in
tenso consecutivo a la extracción de terceros molares 
incluidos.

La actividad analgésica se determinó por medio de 
la variable "diferencia en la intensidad del dolor” 
(D.I.D.), una, dos o tres horas después de la adminis - 
tración de la primera tableta de (F), (P) o (PL), de a- 
cuerdo con el método de Cooper y Beaver. El análisis es_ 
tadístico se efectuó por métodos paramétricos.

La actividad analgésica de (F) fue estadísticamen
te superior a (PL) y a (P) en los valores D.I.D. estu - 
diados (p < 0.01) , mientras que (P) fue superior a (PL) 
solamente en el control de la segunda hora (p < 0.05). 
Los efectos adversos reportados por (F) y (P) fueron mí 
nimos no difiriendo estadísticamente de aquellos induci 
dos por (PL).

Se concluye que flurbiprofeno (Froben®) representa 
una interesante alternativa a otros antiinflamatorios 
no esteroidales en el control del dolor postoperatorio 
del paciente sometido a intervenciones quirúrgicas en la 
cavidad bucal.

FARMACOCINETICA DE FENILOINA EN JOVENES Y SENESCENTES 
(Phormocokinetics of Phenytoin in young adults and 
senescents). D. GALDAMES, A. Mortinetti, L. Biagini,
I. Saavedra.
(Centro de Farmacología Clínica, Hosp. J.J. Aguirre, 
Universidad de Chile.
Con el objeto de estudiar posibles diferencias en los 
parámetros farmococinéticos producidos por el proceso 
de envejecimiento, se llevó a cabo un estudio compara
tivo de ellos usando Fenitoina en dosis única oral 
(200 mg) e intravenosa (250 mg) en un grupo de volun
tarios hombres sanos adultos (edad entre 20 y 25 años) 
y senescentes (edad entre 65 y 78 años).
Las curvas de niveles plasmáticos versus tiempo fue
ron concordantes con un modelo abierto de dos comporto 
mientos y de ellas se extrajeron los siguientes pará
metros cuyos resultados promedios fueron: tiempo de 
vida media 29, lí 17,8 y 23,2- 11,9 hrs.; Volumen de 
distribución 0,85- 0,24 y 0,77- 0,3 1/K; Constante de 
absorción 0,5- 0,2 y 0,88- 0,5 hrs; Clearence total 
2,8- 1,2 y 3,5- 2,3 Whrsxk; C. máx. 1,5- 0,4 y 2,15- 
0,9 ug/ml y área bajo la curva ABC 102,7- 36,8 y 94, lí 
45,4 ug/mlxhr. Al comporar estos resultados por onáli 
sis de varianza, no se encontraron diferencias estadís 
ticamente significativas, lo que demuestra que a esa 
dosis de Fenitoina en el grupo de voluntarios sanos 
estudiados, no influye la edad en la disposición del 
fármaco.

Proyecto B-1445-8755 DIB y 5034-85 Fondecyt.

CONTACTOS NEURALES DE CELULAS GANGLIONICAS EN TUBULOS 
RENALES DE LA RANA CHILENA (C a Z yp to ccp ka tc tta  Caudlvz.fi- 
bzAO.) . (Neural contact of ganglionic cells in renal 
tubules of C aJtypto ccp ka Z c tía  caudív&Abcfia.). Gal lardo,r . , 
Correa, R. y Morales, P . Departamento Ciencias Ecológi
cas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

Existe actualmente acuerdo acerca de la distribución y 
modo de contacto de los terminales de las fibras de los 
nervios extrínsecos en varios vertebrados. Las estructu
ras del nefrón de peces y anfibios están ricamente iner
vados y la tendencia actual confiere a dichos terminales 
una función vasomotora. También a estas fibras provenieii 
tes de la cadena ganglionar se les atribuye un rol fisi<3 
lógico importante en la regulación de los electrolitos 
(Na+ , K+ y Ca**). Los contactos neuronales en anfibios, 
de los terminales nerviosos de fibras intrínsecas rena
les no son conocidos. El objetivo de este trabajo es 
dar a conocer un estudio preliminar de estas relaciones.
Se usaron ranas chilenas, C aZ yp toccpka le tía  caudivzA - 

bcfULy adultas, de ambos sexos, anestesiados con MS 222. 
Sus riñones se perfundieron con una solución Ringer-rana 
durante 30 min a presión constante; luego se extrajeron 
y sometieron a la técnica de tinción de plata mediante 
el método de Bielschowsky modificado; posteriormente sô  
metidos a cortes de 5, 8 y 10 um y estudiados bajo mi
croscopía óptica.
Los resultados indican que células ganglionares dístr_í 

buidas en el parenquima renal poseen fibras nerviosas 
que se dirigen principalmente hacia los túbulos proxima- 
les y distales, donde establecen contactos, permitiendo 
comprender mejor el rol funcional del sistema nervioso 
autonómico en la función renal de los anuros acuáticos.

Financiado por D.I.B. Universidad de Chile, Proyecto 
N° B 1730/8534.
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ESTRADIOL COMO) POSIBIE MODULADOR DE IA INERVACION NORA- 
DRENERGICA DEL OVIDUCTO DE LA RATA. (Estradiol as a pos- 
sihle modulator of the rat oviduct noradrenergic inner- 
vation). Galleguillos, X. lab. Efcnnacol. Bioquim. Fac. 
Ciencias Biológicas, P. Univ. Católica y Depto. de Bio^ 
química y Biología Molecular, Fac. de Ciencias Básicas 
y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
En el oviducto de la rata derrostramos que la liberación 
inducida de noradroialina (NA) fluctúa con el ciclo es- 
tral, siendo máxima en él Estro y menor en el Meta estro. 
Dado que en este ciclo se describo! cambios O! los nive
les plasmáticos de las hormonas sexuales, se ha sugerido 
la posibilidad de un efecto modulador endocrino en los 
terminales noradroiérgicos del oviducto. El hecho de que 
progesterona (P) inhiba la liberación de 3h -NA recién 
captada ha apoyado dicha sugerencia. En este trabajo se 
evalúa en el oviducto de la rata, las influoicias del o. 
cío sexual en los contenidos de NA y el efecto de la ova 
riectcmía (OVX) y dél Estradiol (E) sobre la liberación 
de 3h-NA. los niveles de NA endógeia se midieron por 
HPLC con detección electroquímica. Se midió la libera
ción basal e inducida (K+ 70 mM) de 3h -NA ai oviductos 
preincubados con el trazador y superfundidos en un sis- 
tana estanco. los oviductos se obtuvieron de animales 
en diferentes etapas dél ciclo, o castrados y el efecto 
de la hormona se estudió "in vivo” e "in vitro".
la OVX (7 días) no alteró el peso dél oviducto, pero dis 
minuyó la captación y la liberación inducida de 3h-NA.
E (0.5-1.0 yg/diario, 6 días s.c.) no recuperó ni la li 
beración ni la captación. "In vitro" E (5x1 0“7m ) aumen
tó la liberación de 3h -n a  solo en Estro, efecto que no 
se observó después de la OVX. los niveles de NA endóge 
na no mostraron cambios significativos aunque fueron 
más bajos (20%) ai Proestro. Estos resultados confirman 
él control endocrino de la inervación noradrenérgica déL 
oviducto y aparentemente el E al igual que la P serían 
señales regulares de la NA del oviducto.
Financiado con Proyecto DIUC 75/86

INFLUENCIA DHL ZINC SOBRE LA MOTILIDAD DEL ESPERMATO
ZOIDE (Zinc action on the sperroatozoa motility). 
Gamboa. M.; Leiva. S, y Aetudillo. J. Depto» Biolo
gía Celular y Genética, Fac. Med., U. de Chile.

Se ha considerado al zinc como un factor de regula
ción de la motilidad, de la capacidad de decondensa- 
ci6n nuclear y del fenómeno de capacitación, pero no 
está claro el grado de participación del zinc intra y 
extracelular en la producción de estos fenómenos.

Con el objeto de conocer la concentración del zinc 
del espermatozoide y plasma seminal y su relación con 
alta y baja motilidad espertad tica se estudiaron seme- 
nes de pacientes con diferentes grados de motilidad y 
en ellos se determinó t la motilidad con método subj_e 
tivo y objetivo, la concentración de zinc intra y ex— 
tracelular, por espectrofotometría de absorción atómi 
caja distribución de la población de espermatozoides 
zinc positivo (Ditizona).

Los resultados indican que la motilidad determinada 
objetivamente es inferior (¿ 6%) a la subjetiva, exis, 
tiendo alta correlación entre velocidad espermática y 
motilidad objetiva y subjetiva. (r**0 .85 y 0.93 respect)

Semenes con alta motilidad (^45$) tienen células 
con baja concentración de zinc (X 15*4 ug/esp) y alta 
en el plasma (X 97*2 ug/ml)j semenes de baja motilidad 
presentan zinc intra y extracelular muy similar X 54*2 
ug/esp y X 41*0 ug/ml respect), siendo mayor la concen 
traciÓn de zinc intracelular en éstos, comparados con 
los de alta motilidad. Semenes teratospérmicos tienen 
alta concentración intracelular, comparado con normo- 
espérmicos (pcO.001). Se detectó una mayor población 
($) de células anómalas zinc positivo en relación a 
la población normal (oval).

Se puede deducir que concentraciones altas de zinc 
intracelular y alta frecuencia de células anómalas 
zinc positivas están implicadas en la disminución de 
la motilidad (¿zinc bloquea la cadena respiratoria,se 
une a SH de proteínas de membranas y del flagelo y/o 
alteración del flagelo?) produciendo con ello un dete
rioro importante de la calidad del semen (6lB B-8713)

P R O P I E D A D E S  DE UN N U E V O  S I S T E M A  V I T R A L - B A C T E R I A  
NO EN X .  c am ptitK lA . ( P r o p e r t i e s  o f  a n e w v i r a l  
b a c t e r i a l  s y s t e m  1n  X .  c.ampt¿tK¿ * ) .  G a r c T a -  
Q u i n t a n a  , H . G . ; V a l e n z u e l a  , E . ;  P o 1 e t t e , M . I n s t i 
t u t o  d e  M i c r o b i o l o g í a ,  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s ,  
U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e .

L a  p e s t e  n e g r a  d e  l o s  n o g a l e s ,  c a u s a d a  p o r  
X a n th o m o n cu p r o v o c a  f u e r t e s  p é r d i 
d a s  e n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  d e  e s e  r u b r o .  E s t u 
d i o s  f o r á n e o s  a n t e r i o r e s  h a n  p e s q u i s a d o  l a  p r e 
s e n c i a  d e  b a c t e r i ó f a g o s  q u e  l a  p a r a s l t a n  e n  con.  
d i c l o n e s  d e  l a b o r a t o r i o  y  d e  t e r r e n o .

E n  n u e s t r o  L a b o r a t o r i o  s e  d e t e c t ó  p o r  p r i m e 
r a  v e z  e n  C h i l e ,  l a  p r e s e n c i a  d e  un  v i r u s  q u e  
p a r a s l t a b a  X .  campea ¿ * ¿ 4  v a *  jtig lan< U .¿ y  q u e  
c o n d u c t a  a l a  1 1 s 1 s  b a c t e r i a n a .  E n  é s t e  e s t u d i o  
c a r a c t e r i z a m o s  d i c h o  v i r u s  d e s d e  á n g u l o s  m o r f o 
l ó g i c o s ,  f u n c i o n a l e s  y  b i o q u í m i c o s .

D e m o s t r a m o s  q u e  e l  f a g o  q u e  d e n o m i n a m o s  ME 
» . p r e s e n t a  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  c u a l l -  
u a i e s :  a )  s u  m o r f o l o g í a  d e  t i p o  c o m p l e j o  e s  1n i ¿  
s u a l ;  b )  p r o l l f e r a  h a s t a  t í t u l o s  d e  1 x  1 0 11 -
p f u / m l  e n  l o s  U s a d o s  c r u d o s ;  c )  e s  v i r u l e n t o  y  
p r o d u c e  p l a c a s  d e  h a s t a  12  mm d e  d i á m e t r o ;  d )  
p o s e e  un  s ó l o  f r a g m e n t o  d e  D N A  b l t é n i c o  d e  a p r o  
x l m a d a m e n t e  4 0  k p b ,  b a j o  d o s  c o n f o r m a c i o n e s  e x -  
c l u y e n t e s ,  r e l a j a d a  y  s u p e r h e l l c o i d a l ; e )  l o  
c o n f o r m a n  p r o t e í n a s  q u e  f l u c t ú a n  e n t r e  2 1 , 5  y  
1 1 5  k d  d i s t r i b u i d a s  e n  1 5  b a n d a s  e n  s l a b - g e l  
S D S  p o l 1 a c r 1 1 a m 1 d a  ; f )  e s  s e n s i b l e  a i r r a d i a 
c i ó n  c o n  l u z  u l t r a v i o l e t a ,  a  e t a n o l  y  a  t e m p e 
r a t u r a s  s u p e r i o r e s  a 4 0 ° C ,  p e r o  e s  r e s i s t e n t e  a 
S D S ,  c l o r o f o r m o ,  é t e r ,  t r i p s i n a  y  u r e a .

E l  h a l l a z g o  y  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  p a t r o n e s  vj_ 
r a l e s  n u e v o s ,  p o d r í a  c o n d u c i r  u l t e r i o r m e n t e  a l  
a n á l i s i s  d e  p r o g r a m a s  d e  c o n t r o l  b i o l ó g i c o  d e  
b a c t e r i a s  f 1 t o p a t ó g e n a s .
P r o y .  S - 8 6 - 4 1 ,  D l r e c .  d e  I n v e s t .  y  D e s a r r o l l o ,  
U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e .

EFECTOS GENOTIXICOS IN VIVO DE AGUARDIENTES DE ELABORA
CION CASERA. (In vivo genotoxic effects of home made a- 
guardientes.). Garcia R.,M. y Cea C.,G.. Departamento de 
Biología Molecular. Facultad de Ciencias Biológicas y de 
Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

Estudios epidemiológicos han correlacionado la preva- 
lencia de cáncer gátrico humano con zonas geográficas de 
nuestro país productoras y consumidoras de aguardientes. 
Aún cuando los agentes etiológicos específicos de los a- 
guardientes no han sido determinados, se sabe que el ace 
taldehído, catabolito del alcohol, es mutagénico. Por lo 
tanto, sus efectos in vivo, combinados con los de los de 
más componentes de los aguardientes, pueden dar por re - 
sultado una genotoxicidad aumentada que podría tener con 
secuencias múltiples, entre ellas la de promover los e - 
fectos de iniciadores carcinogénicos. Por esta razón se 
ha decidido investigar la genotoxicidad de los aguardien 
tes, elaborados artesanalmente por diferentes procedimiin 
tos, completos y fraccionados.

En este informe se entregan los resultados obtenidos 
con cinco tipos de aguardientes completos, al evaluar su 
capacidad de inducir micronúcleos en eritrocitos pollero 
matófilos de ratones Balb/c cuando éstos son inyectados 
intraperitonealmente con dosis de aguardientes de 0.02 
ml/g de peso corporal con un contenido de etanol de 25° 
alcohólicos. Esta dosis es teratogénica en ratón.

Los resultados indican que los aguardientes presentan 
diferentes capacidades de inducir células micronúcleadas 
en relación a cual ha sido su proceso de elaboración y 
con respecto a los controles negativos. Se analizan es
tadísticamente y se discuten estos resultados.

Financiado por la Dirección de Investigación de la 
Universidad de Concepción. Proyecto N- 20.31.18.
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EFECTO PROTECTOR DEL FLAVONOIDE SILYBINA DIHEMISUCCINA- 
TO EN LA HEPATOTOXICIDAD PRODUCIDA POR ACETAMINOFENO: 
ESTUDIOS IN VIVO Y EN HEPATOCITOS AISLADOS.(Protective 
effect of the flavonoids silybin dihemisuccinate 
on the hepatotoxicity induced by acetaminophen: Studies 
in vivo and in isolated hepatocytes). Garrido,A..Guerra, 
R., Campos,R. y Valenzuela,A. Unidad de Bioquímica 
Farmacológica, INTA. Universidad de Chile.

El acetaminofenoíACP) es un analgésico no tóxico 
cuando se utiliza en dosis terapéuticas, sin embargo 
sobre dosis producen severa hepatotoxicidad caracteriza
das por deplesión de glutatión (GSH), lipoperoxidación 
(LP) y necrosis centrolobular. Nuestro grupo ha demos
trado que la silybina dihemisuccinato(SHS) es un 
efectivo protector de la deplesión hepática de GSH 
y de la LP inducida por diferentes xenobióticos tales 
como etanol y fenilhidrazina. Se ensayo' el efecto 
protector de SHS sobre la toxicidad aguda producida 
por ACP en hígado de ratas y hepatocitos aislados. 
Machos Wistar fueron inyectados i.p. con 600 mg/kg 
de ACP y una hora después se les aplicó 25 mg/kg 
o 50 mg/kg de SHS por vía endovenosa. Los hepatocitos 
se prepararon perfundiendo el hígado con colagenasa. 
En ambos casos se determinaron los niveles de GSH 
y de LP, expresados como malonaldialdehido (MDA). En los 
experimentos in vivo se determinaron además los niveles 
séricos de las transaminasas glutamico-oxaloacético(GOT) 
y glutamino-pirúvica (GTP).

Nuestros resultados indican que SHS protege la deple
sión de GSH y el aumento de la LP producida por ACP, tan 
to in vivo como in vitro. El flavonoide previene el au
mento de los niveles de GOT y GTP que produce el tóxico. 
Si bien el mecanismo del efecto prptector no está claro 
aún, es posible que sea consecuencia de las propiedades 
antioxidantes y estabilizadoras de membranas de SHS. Aun
que es preciso realizar numerosos estudios y pruebas clí
nicas, SHS podría constituir un antídoto contra la toxi
cidad del ACP complementando y/o reforzando la acción de 
antídotos ya utilizados como la cisteamina y la N-Acetil- 
cisteína.(Financiado Proy.DIB.N* B 239/8723 U.de Chile).

ACCION DE DIVERSOS AGENTES OSMOTICOS SOBRE EL TRANSPOR
TE DE SODIO EN PIEL DE SAPO. (Action of different osmo- 
tic agents on sodlum transport in frog skin). Gazitúa, 
S., González, J ., Cannona,C., Qrellana,!. y Aróvalo,C. 
Depto. de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Cs. Biol. 
y de Pee. Naturales, Universidad de Concepción.

En epitelios se ha descrito una relación directa en
tre volumen celular y transporte activo de sodio (TA).
Se midió en cámara de Ussing la corriente de corto cir
cuito (CCC) y la conductancia epitelial (gE), las cua
les disminuyeren al agregar manitol a la solución Rin- 
ger-NaCl baso lateral, pero se recuperaron en parte es
pontáneamente. Al término de la recuperación, el mani
tol se cairbió por glucosa (no hubo efecto), por urea 
y en seguida por NaCl (amiento substancial de COC y au
mento menor de gE en ambos casos). Al agregar manitol a 
una solución Ringer-Na2SC>4 basolateral, las caídas de 
CCC y de gE amentaron al doble, pero se recuperaron 
aunque menos que con Ringer NaCl. La urea en Ringer sul
fato revirtió los efectos del manitol.
A juzgar por los efectos sebre TA, la marbrana basola

teral es mucho más permeable a urea o a NaCl que a nani- 
tol o a glucosa. En base a estos resultados y a los de o 
tros autores, la recuperación espontánea de TA en una 
célula hiperosmótica puede obedecer a la siguiente se
cuencia: amiento de la permeabilidad de la marbrana ba
solateral a iones, influjo osmótico de agua, dilución 
del calcio del citosol y aúnente del barbeo de sodio.
La inhibición menor de TA en Ringer-NaCl con manitol 
puede explicarse por el co-transporte de NaCl basolate
ral, el que no es afectado por la deshidratación celu
lar lo que sugiere que esta última no afecta el funcio
namiento de toda la marbrana, sino que afecta alguna de 
sus funciones por ejemplo, el barbeo de sodio.

* Proyecto 20.33.25 
Dirección de Investigación.

SOLUBILIZACION DE UNA PROTEINA QUINASA DE MEMBRANA 
ACTIVABLE POR POLILISINA (Solubilization of a membrane 
protein klnase activatable by polylysine). Gatica, M. 
y P f o , H. Departamento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina, Divislo'n Ciencias Me'dicas Norte, Universidad 
de Chile.

La membrana citoplásmica de los oocitos de Xenopus 
laevis posee una actividad protefna quinasa indepen
diente de nucleótidos cíclicos y de Ca++, pero que es 
estimulada por policationes como la polilisina. Esta 
actividad es capaz de fosforilar sustratos endógenos y 
ademas proteínas básicas coipo histonas y protaminas.

La actividad protefna qbinasa puede extraerse con 
concentraciones altas de NaCl (sobre 500 mM), con de
tergentes neutros como Chaps (3-|(Colam1dopropil )di- 
metil amonio!- 1 -propanosulfonato) a concentraciones 
100 mM, Tritón X-100 al 0,5% o por combinaciones de 
sal y de detergentes.

La actividad de la protefna quinasa solubilizada 
presenta algunas diferencias con respecto a la quinasa 
unida a membranas. Especialmente notorio es que la 
concentracio'n de polilisina que resulta en activacio
nes óptimas con la enzima solubilizada es de - 2 >uM 
mientras que con las membranas se requiere 50 pH del 
policatión. Otra diferencia reside en la curva de 
progreso de la reacción que se mantiene lineal por 20' 
con la enzima solubilizada mientras que con la prepa
ración de membranas la actividad decae despue's de 5'.

Se han realizado estudios sobre el comportamiento 
cromatográ’fico de la protefna quinasa solubilizada y 
de las proteínas que constituyen sustratos endógenos 
de esta actividad.

tEste trabajo fue financiado por FOlfJECYT, The Council 
for Tobacco Research, 0EA y la Universidad de Chile.!

MECANISMOS GABAERGIC0S EN LAS ACCIONES ANALGESICAS DE 
MORFINA Y PENTAZ0CINA (Gabaergic mechanisms in the 
analgesic actions of morphine and pentazocine).
Germany, A .; Villar, M. Departamento de
Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológicas y 
de Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

Se ha demostrado la existencia de una relación entre 
la concentración de Gaba en el sistema nervioso central 
y la actividad analgésica de morfina.Nos ha parecido de 
interés estudiar si existe una acción similar cuando se 
emplean opiáceos agonistas-antagonistas,para lo cual se 
seleccionó la pentazocina.En este trabajo se estudia la 
interacción de morfina y de pentazocina con fármacos que 
actúan a través de mecanismos gabaérgicos en la respues
ta analgésica inducida por esos opiáceos en el ratón.

Se utilizaron dos procedimientos algesiométricos tér
micos en el ratón.Uno, el hot píate a 489C y el otro,in
mersión de la cola, a idéntica temperatura.Los analgési
cos se administraron s.c. y los otros fármacos por vía 
i.p..Para el cálculo de significación estadística de los 
resultados se utilizó el análisis de varianza y el test 
de Student Newman-Keuls.

Los compuestos ensayados fueron el gamma vinilgaba, 
gamma acetilengaba y etilendiamina.Ninguno de ellos modj_ 
ficó la respuesta algesiométrica en los tests de analge
sia útil izados.La acción de morfina se incrementó por la 
administración de los 3 gabaérgicos en ambos tests alge
siométricos.En cambio ninguno modificó la respuesta a la 
pentazocina en el procedimiento de inmersión de la cola. 
Sin embargo, en el procedimiento de hot píate los fárma
cos gabamiméticcs antagonizaron el efecto de pentazocina.

Los resultados sugieren la existencia de vínculos fun. 
cionales diferentes entre agonistas my y agonistas kappa 
en los mecanismos gabaérgicos de la respuesta analgési - 
ca, lo que se aprecia de preferencia en el procedimiento 
de hot píate.
Proyecto 20.33.29. Dirección de Investigación.

Universidad de Concepción
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FOSFORILACION DE PROTEINAS Y EFECTOS DEL EGF EN SE- 
CRECION GASTRICA. (Protein phosphorylation and 
effects of EGF on gastric secretion). González, A., 
Juica, F ., Bull, P . y Garrido, J. Facultad de Medi
cina, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

La secreción gástrica de ácido y pepsinógeno es 
estimulada por secretagogos tales como histamina, 
colinergicos y gastrina, a través de la interacción 
con diferentes receptores, y la activación de al m_e 
nos dos sistemas de transducción de señales extrace 
lulares. El sistema de la adenilato ciclasa es uti
lizado únicamente por histamina, en cambio coliner
gicos y gastrina parecen activar la cascada de fos- 
fatidil inositol e incrementar los niveles intrace- 
lulares de calcio.

El mecanismo de acoplamiento estímulo-respuesta 
desencadenado por estos secretagogos es interferido 
de alguna manera aún desconocida por la acción del 
factor de crecimiento epidérmico (EGF).
En el presente trabajo, se muestra que el EGF es 

capaz de inhibir, in vivo, ambas secreciones induc¿ 
das por forskolin, un activador directo de la adeni 
lato ciclasa. Sin embargo, en glándulas gástricas 
aisladas no se detectó inhibición de los incremen - 
tos de AMPc inducidos por forskolin en presencia de 
EGF, sugiriendo un efecto de esta hormona en etapas 
posteriores a la generación de AMPc.

Por otro lado, considerando que la fosforilación 
de proteínas bien podría jugar un rol importante en 
el proceso de secreción gástrica, y que el EGF en 
otros sistemas celulares estimula la actividad kiná 
sica de su propio receptor, se presentan estudios 
que analizan parámetros dependientes de kinasas en 
relación con la secreción gástrica y los efectos 
del EGF.

RUPTURA BACTERIANA DE ENLACES INTERTONOHERICOS EN COMPUESTOS MODELO DE 
LIGNINA. (Bacterial deavage of interunit bonds in lignin-iodel coepounds). 
Sonzliez.B.. Sapaa.A. y Rüttiiann.C.. Laboratorio de Bioquímica. 
Departamento de Biología Celular, facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Debido a la complejidad de la macromoIBcula de lignina, es cotdn 
utilizar compuestos modelo para evaluar la acción degradativa de hongos y 
bacterias. Los más usados son dimeros del tipo arilglicerol-P-arilfeter y 
1,2-diarilpropano, que poseen enlaces intermonoméricos del tipo M M  y P-t, 
respectivamente, y que comprenden alrededor del 60 X de los enlaces hallados 
en este polímero. Hemos aislmdo un pequeño nbtero de cepas bacterianas 
naturales capaces de utilizar coepuestos diaéricos como ¿nica fuente de 
carbono y energía. Una de ellas, identificada como Pseadoaoaas a c i é o v o r n s Ds 
degrada eficientemente veratrilglicerol-P-guaiaciléter (V66E) y 
guaiacilglicerol-F-guaiaciléter (6G6E), do; modelos con enlace M M .  Se han 
identificado, por HPLC y EM-GC, los interaediarios que se liberan al eedio de 
cultivo durante el crecimiento de esta cepa en V6GE. Ello ha peraitido 
determinar que se produce ruptura del enlace intereonoairico con formación de 
guaiacol y Miidroxipropioveratrona. Este dltimo compuesto es degradado 
posterioreente a acetoveratrona y ácido veritrico. Por otra parte, la cepa 
Pseadoaonas flaorescens biovar I Ai es capaz de crecer en coepuestos 
derivados de la benzoina, una estructura que contiene un enlace tipo M .  Se 
ha detereinado in vivo, que esta cepa roape el enlace intereonoetrico en 
algunos de estos derivados. En un extracto crudo preparado de ctlulas de 
*. flaorescens biovar 1 Ai crecida en 4,4’-dimetoxibenzoina, se encuentra una 
actividad enzimitica que rompe el enlace C-C del eodelo diifcrico con f anací ta 
del aldehido monoeirico respectivo. En esta presentación se incluye
información preliminar acerca del fraccionamiento parcial de esta actividad. A 
partir de un banco génetico de la cepa P s a a d o m a a s  flaorescens biovar I Ai 
construido en el cosmidio de amplio espectro de huésped pLAfRl, se ha clonado 
en Pseadoaooas patida 2440 el gen que codifica para la enzima que cataliza la 
ruptura del enlace P-l.
Financiado por FONDECYT, NSF y CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION

INFLUENCIA DEL ESTRES CRONICO PRENATAL, PERINATAL Y PERI- 
ADOLESCENCIAL SOBRE LA ACTIVIDAD MOTORA Y LA CONDUCTA SO
CIAL EN LA RATA (Influence of prenatal, perinatal and 
perladolescentlal chronic stress on motor and social 
behavior in the rat). González, A .. Cabrera, R ., Rodrí
guez EchandTa, E ., Fóscolo, M .. Laboratorio de Investiga
ciones Cerebrales, CONICET-Univ. Nac. de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. (Patrocinio: Bertini, F.)

Algunas experiencias tempranas afectan el desarrollo de 
algunos sistemas de neurotrasmlsores cerebrales produ
ciendo influencias conductuales permanentes. En este tra
bajo se analizan efectos de estreses crónicos, adminis
trados durante la vida prenatal (fecundac16n-día 20), pe
rinatal (días 2-15) y periadolescencial (días 30-45), so
bre actividad motora y comportamiento social en ratas ma
chos y hembras. Se utilizaron tres modelos de estrés re
petitivo (sesiones diarias de frío, manoseo y superpobla
ción) y un modelo de estrés aleatorio (sesiones diarias 
de estreses imprevisibles),La conducta social fue anali
zada mediante tests de agrupamiento espontáneo (10 min.) 
en ratas de 6 días y test de Interacciones sociales acti
vas (5 min.) en ratas de 35, 44 y 60 días. La actividad 
motora fue medida con un procesador de actividad animal. 
Es estrés aleatorio prenatal incrementó la actividad mo
tora, pero redujo significativamente (ANOVA I) el tiempo 
de Interacciones sociales en machos de 44 días. El estrés 
aleatorio perinatal produjo un incremento en las interac
ciones sociales con respecto a los grupos control y de 
estrés repetitivo, que se manifestó en los tests de agru- 
pamlento y de actividad social. Todos los modelos de es
trés perinatal indujeron un incremento en la actividad 
motora. La superpoblación crónica periadolescencial esti
muló el comportamiento social a los 60 días; los trata
mientos perladolescencíales no modificaron la actividad 
motora. Los resultados muestran que algunas manipulacio
nes estresógenas realizadas en forma crónica durante el 
desarrollo prenatal y en algunos períodos críticos del 
desarrollo postnatal inducen cambios de larga duración 
en la actividad motora y/o la conducta social en la rata.

ACCIONES COMPARATIVAS DE AN3IOTENSINA II, L-ADRENALINA 
y L-ISOPROTERENQL, SOBRE EL TRANSPORTE DE CLORO. (Com
parative actions of Angiotensin II, 1-adrenalin and 
1-isoproterenol on Cl- transport). GonzSlez,C. Cencha,
J. * Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción.

Koefoed-Jchnsen et al.encontraren que la variación 
de la corriente de corto-circuito en la piel de batra
cio, estimulada con adrenalina, podía deberse no total
mente al transporte de iones Na. Esta corriente "no só
dica" estimulada por adrenalina, podría deberse al trans 
porte activo (serosa a mucosa) de iones Cl”. Ya que la 
estimulación con noradrenalina, produce la aparición 
de niucus sobre la superficie de la piel, parece razo
nable preponer, que la respuesta secretoria de Cl-, es
tuviera localizada en las células glandulares.

La importancia del co-transporte de Na-K-Cl- se es
tudió en piel aislada de sapo (Pleurodema thauí).

En pieles pretratadas con amllorida (1 x 10-4M), an- 
giotensina II (1 x 10“6m ) , 1-adrenalina (1 x 10-®M) y 
1-iscproterenol (1 x 10-ÓM), agregadas al lado serosal, 
producían un significativo amiento en la diferencia de 
potencial (PD) y en la corriente de corto-circuito (SCC). 
Cuando la solución Ringer del lado serosal, se reempla
zó por Ringer sin cloro, el efecto de estas drogas so
bre la ID y SCC fué abolida. Postulamos que el reempla
zo de la solución Ringer por una libre de Cl”, previe
ne el co-transporte Na-K-Cl2. . J '

* Proyectos 20.33.30 y 20.33.35
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RESPUESTA INHUME ANTIESPERMATICA INDUCIDA POR 
VASECTOHIA. <Anti-speraatic iaaune response elicited 
by vasectoay) González. F.F. Lab. Inmunología. 
Facultad de Ciencias Ói oíógicas.P.Uní versi dad Católica 
de Chile. (Patrocinante: Ljssete Leyton).

La vasectomía que consiste en el corte, resección y 
posterior ligazón de los segmentos medios del y a s -  
deferens, rompe la barrera hematotesticular que man
tiene secuestrados los espermatozoides y gatilla una 
respuesta autoinmune contra ellos.

Para demostrar y caracterizar la respuesta inmune 
humoral antiespemática que genera la vasectomía, hemos 
utilizado el suero de humanos vasectomizados y repro
ducido experimentalmente la autorrespuesta antiesper- 
mática en ratones por medio de la vasectomía.
El análisis de sueros provenientes de individuos con 

90 di as de vasectomizados utilizando inmunofluores- 
cencia indirecta, mostró que los autoanticuerpos gene
rados se encontraban dirigidos, en su mayoría, hacia 
el acrosoma y ecuador del espermatozoide. Los anti
cuerpos reaccionan en forma cruzada contra estructuras 
acrosomales y de la cola del espermatozoide de ratón, 
lo que indica que proteínas estructurales presentes en 
gametos de ambas especies poseen dominios comunes.

Para identificar el blanco molecular de dichos anti- 
cuepos, se ensayaron por Inanunomestern biot contra 
polipéptidos presentes en un extracto proteico de es
permatozoides humanos y de espermatozoides de ratón 
respectivamente. Sobre el extracto proteico humano se 
observaron bandas inmunoreactivas entre 30 y 90 K, 
mientras que sobre el extracto de espermatozoides de 
ratón hay reactividad sobre un grupo de polipéptidos 
con movilidades relativas entre 56, 65 y 77 K.

Utilizando la vasectomía reprodujimos la respuesta 
autoinmune antiespermática en ratones. Después de 90 
días de sometidos a la operación, cerca de 1/3 de 
ellos desarrolla autorespuesta. Él análisis por inmu- 
nofluorescencia mostró que los autoanticuerpos genera
dos por los ratones vasectomizados. se encuentran 
dirigidos principalmente, hacia inmunogenos presentes 
en el acrosoma y la cola del espermatozoide.
Hedíante Ineunowestern blot, se pudo identificar un 
polipéptido con mobilidad relativa de 22 K, presente 
en la membrana del espermatozoide del ratón, contra el 
cual se observa reactividad de los anticuerpos anti- 
espermáticos generados por los ratones vasectomizados.

La i n m u n o h i s t o q u í m í c a  s o br e  t e s t í c u l o  y e p i d í d i m o  
del r atón, m o s t r ó  que los a n t i c u e r p o s  g e n e r a d o s  por 
los r a t o n e s  v a se c t o m i z a d o s ,  r e c o n o c e n  a n t i g e n o s  que 
a p a r e c e n  d u r a n t e  la m a d u r a c i ó n  del e s p e r m a t o z o i d e ,  a 
t r a v é s  de su t r á n s i t o  por el t r a c t o  r e p r o d u c t i v o .
Financiado por Grant IDRC 3-P-83-1006-01.

VARIACION GENETICA EN DOS ESPECIES DE ROEDORES CRICETI- 
DOS DURANTE EL CICLO ANUAL. (Genetic population varia - 
tion of two cricetids during an annual cycle). González 
L.A. Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de 
Ciencias, Universidad Austral de Chile.

En roedores, se han descrito cambios de las fre - 
cuencias genicas relacionados con fluctuaciones cícli
cas de la densidad.

El estudio que se presenta, pretende analizar los 
aspectos temporales y espaciales de la variación gené
tica en dos especies de roedores cricétidos presentes 
en el bosque higrófilo templado, Akodon olivaceus bra- 
chiotis y Oryzoinys longicaudatus philippir. Ambas' espe
cies exhiben un ciclo anuaT de densidad y fluctuaciones 
multianuales.

El estudio se realizó en el Bosque Experimental 
San Martín, 74 Km al norte de la ciudad de Valdivia, X 
Región. Las poblaciones de ambas especies fueron estu
diadas en dos retículos de trampeo ( \2  x 12 trampas), 
utilizando el método de captura, mareaje y recaptura.
La variación genética se estudió mediante marcadores 
enzimaticos, utilizando muestras de sangre obtenidas 
de la arteria caudal y realizando la electroforesis en 
geles de almidón.

En ambas especies se observaron cambios estaciona
les de las frecuencias génicas. En A. olivaceus se mués 
tra una correlación negativa entre las frecuencias gé
nicas y la densidad con una tendencia a fijarse los ale 
los comunes durante la declinación poblacional, lo cual 
no se observa en 0. longicaudatus. Además, los valores 
encontrados de Fst indican una heterogeneidad espacial 
en A. olivaceus.

EFECTO DEL ETIN1LESTRAD10L SOBRE LA EXCRECION BILIAR DE 
LIPID0S EN RATAS CON DIETA SUPLEMENTADA CON ACEITE DE 
Rosa moschata Mili. (Effects of ethynylestradiol on bi- 
liary lipid excretion in rats fed a Rosa moschata Mili 
oil supplement). González, I., Lutz, M , Muñoz, E., y 
Vaccarezza, I. Departamento de fisiología Normal y Pato
lógica, Escuela de Medicina y Cátedra de Nutrición, Es
cuela de Química y Farmacia, Facultad de Medicina, Uni- 
versidad de Valparaíso.(*).(Patrocinio: M.R0NCAGLI0L0)

La ingestión de dietas suplementarias con aceite de 
Rosa mosqueta (ARM), de alto índice de poliinsaturación, 
ocasiona una disminución del flujo biliar y un aumento 
de la excreción biliar de colesterol y fosfol¡pidos en 
ratas. Estos efectos podrían atribuirse a un incremento 
de la fluidez de membranas hepáticas. Para evaluar posi
bles efectos de un agente que disminuye la fluidez de 
membranas se aplicó 17-°«. -etinilestradiol (EE) en dosis 
diarias de 5 mg/kg (s.c.) en los 5 días previos a la re
colección de bilis, después de 6 semanas con dieta de 
prueba. En ratas tratadas (ARM + EE) disminuyó la inges
ta alimentaria, aumentó la relación peso higado/100 g 
de peso corporal y disminuyó el flujo biliar y la excre
ción biliar de colesterol, fosfolipidos y ácidos bilia
res respecto a los animales no tratados (ARM). En ARM y 
ARM + EE la relación colesterol/fosfolipidos en la bilis 
fue 0.23 + 0.05 (n=9) y 0.12 + 0.02 (n=10), respectiva
mente (p <  0.001). La disminución de esta relación pue
de reflejar una reversión de efectos de ácidos grasos 
poli insaturados a nivel de la fluidez de la matriz lípí- 
dica de membranas hepáticas.

(*) Trabajo financiado parcialmente por C0ESAM.

EFECTO DIFERENCIAL DE LA ADMINISTRACION DE 
TIROGLOBULINA DE DIFERENTE ANTIGENICIDAD EN 
EL PERIODO NEONATAL. (Differential effect 
of thyroglobulin of different antigenicity 
on the neonatal period). *González. M ..
Esquível. P . , Folch, H . *Fac^ Farmacia, U. 
de Concepción. Inst. Med. Exp. U. Austral 
de Chile. (Patrocinio: P. Esquivel).

En el período post nacimiento del ratón se 
establecen los mecanismos de tolerancia a las 
moléculas propias. Para conocer la influen
cia de la inyección neonatal de Tiroglobuli- 
na (Tg), ratones RK entre 0 y 10 días de vida 
fueron inmunizados con Tg bovino (Tgb) o rata 
(TgR). Se titulan los niveles de anticuerpos 
anti Tgb, TgR y ratón (Tgr) previo y poste
rior a una inmunización con Tg + LPS en la 
vida adulta del ratón.

Los resultados demuestran que: a) los
ratones neonatos discriminan entre las Tg 
produciendo distintos títulos anti Tg; b) 
la respuesta anti Tgb aparece muy alta a 
partir de las 2A hrs de vida, en contraste 
a TgR y Tgr que se detecta sólo a partir del 
U° día de vida y con títulos bajos; c) no se 
generan células de memoria anti Tgr entre 0 
y 3 días de vida, a diferencia de Tgb y TgR 
que lo hacen desde recién nacido.

Se discuten los resultados en relación a 
las distintas poblaciones celulares que emer 
gen en el desarrollo ontogénico del ratón. —

Proyecto RS-89-08. Dirección Investigación, 
Universidad Austral de Chile.

(Financiado parcialmente por el Proyecto RS-85-44, D.I)
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APARICION DE PROTEINAS DE ESTRES TERMICO EN TROZOS 
DE APICES RADICULARES DE Araucaria araucana 
(Heat shock proteins appearance in Araucaria arau
cana root tips explants). Qoycoolea, C. ¿  Carde - 
mil, L., Depto. Biología, Fac. de Ciencias, U. de 
Chile

Las proteínas de estrés térmico (PET) se han de
tectado tanto en bacterias, insectos, animales y 
plantas de cultivo (soya, maiz, tomate, algodón, ta  
baco, zanahoria). Estos PET jugarían un rol en la 
adquisición de termotolerancia siendo al parecer un 
sistema muy conservado en la evolución.
El presente estudio se realizó en plántulas de 

Araucaria araucana de cinco días de germinación 
(radícula de 1.5 - 2 en de longitud). A estas plan 
tulas se le extrajo el eje embrionario para determi 
nar el daño sufrido por el embrión a distintas tem
peraturas (282, 322, 362, 402 y 442C) y diferentes 
tiempos de tratamiento. Trozos de ápices radicula
res (1 cm long.) fueron utilizados para determinar, 
por electroforesis en geles de poliacrilamida seguí 
do de fluorografía, la aparición de PET marcados 
con 35s-Metionina.

A 322 y 362C PET de 117, 103.4, 96.A, 89.A, 76.6, 
A1..5 y 22.A kd aparecen,a los A02 y AA2C hay una 
disminución de las proteínas respecto al control y 
las PET de 117, 96.A y 22.A kd sintetizadas a 322 
y 362C desaparecen. Esto se correlaciona con la fi_ 
siologia del embrión que a estas temperaturas de
tiene su crecimiento sin recuperación posterior a 
28SC.
La sintesis de las PET se discute con respecto a 

su posible rol en termotolerancia.
(Proyecto DIB B1580-8755, U. de Chile).

FUNCION DE LAS RAICES PROTEIFORMES DEL AVE
LLANO CHILENO» (Function of the proteoid 
roots of the chilean avellano)« Grlnberqs, J . 
San Martín« C « y Ramírez, C . Institutos de 
Microbiología y Botánica, Facultad de Cien
cias, Universidad Austral de Chile)«

Las raíces proteiformes son conglomerados 
locales de raicillas que aparecen en el sis
tema radical de las Proteaceae. familia del 
avellano«

Para conocer la influencia de las raíces 
proteiformes sobre el desarrollo de las plán
tulas de Gevulna avellana se cultivaron 105 
ejemplares de esta especie, 44 en suelo nor
mal y 61 en suelo esterilizado« Sólo los pri
meros formaron abundantes conglomerados pro- 
teiformes* Los cultivos se mantuvieron 226 
días y luego se cosecharon para contar el nú
mero de hojas y de conglomerados proteiformes 
por planta, medir el tamaño del vástago y la 
raíz y determinar la blomasa de los distintos 
órganos*

Las plantas con raíces proteiformes tuvie
ron un mejor desarrollo que aquellas sin eaas 
estructuras radicales, siendo mayor la dife
rencia en la biomasa producida que en el ta
maño alcanzado* Con esto se demostró que las 
raíces proteiformes dan ventajas a las plán
tulas que las poseen, al aumentar la superfi
cie de absorción, permitiendo tomar mayor 
cantidad de agua y de nutrientes y aumentando 
con ello la fotosíntesis* Estas diferencias 
deben hacerse mayores a medida que aumenta la 
edad de la planta*
(Financlamiento de la Dirección de Investiga
ción y Desarrollo de la Universidad Austral 
de Chile, Proyecto RS-85-27)*

RELACION ENTRE ORNITOFAUNA Y URBANISMO. (Relation 
between ornithofauna and urbanism). Grandjean, J.P. 
Depto. Ciencias Naturales-Biología,P.Universidad Ca- 
tolíca de Chile-Temuco. (Patrocionio: J.N.Arenas).

La ornitocenocis se encuentra determinada por di
ferentes factores,entre los que destaca la diversidad 
ambiental, (MacArthur y MacArthur in Ralf, 1985).

La presencia de áreas urbanas representaría una 
fuente de diversidad ambiental y consecuentemente po 
dría afectar la composición de la avifauna silvestre. 
Alternativamente es posible pensar que la presencia 
antropica no modifica la composición de la avifauna.

Con el fin de verificar este probable efecto se 
plantea como objetivo central del presente estudio, 
comparar áreas inmediatamente periurbanas con áreas 
alejadas del radio urbano en bosque, pradera y río. 
Para tal efecto se seleccionaron estaciones de cen
so (observación y escucha) en cada uno de los dife - 
rentes ambientes en torno a la ciudad de Temuco (38 
43' S; 72 35* W). A lós datos obtenidos para cada 
estación se les aplicó los índices de diversidad 
Shannon-Wienner, Similitud de Jaccard, y Similitud 
de Wiener. De los resultados obtenidos, es claro que 
existe un gradiente de similitud taxocenótico y bio- 
cenótico desde el radio urbano hacia las áreas más 
alejadas. Por otra parte, los índices de diversidad 
tienden a la diversidad máxima. De acuerdo a estos 
resultados es posible señalar que existe acción an
tròpica sobre la diversidad de aves lo cual se refle 
ja en un cambio gradual en la composición de aves 
sin que exista un cambio importante en los valores 
de diversidad lo que indica una tendencia a la homo 
geneidad.

ACTIVIDAD DE ETIDOCAINA EN CELULAS CARDIACAS DE RANA. 
(Cardiac actions of etidocaine in frog cells). 
Guerrero,S., González,C. y Morales,M. Departamento 
de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. Santiago,Chile.

En oportunidades anteriores se ha dado a conocer el 
efecto de bupivacaína sobre diferentes tipos de célu - 
las cardíacas de batracio. En este trabajo se estudia 
el efecto de etidoCaína sobre el potencial de acción 
de un tipo de células marcapaso de rana, registrado 
con microelectrodos intracelulares.

Se ensayaron tres concentraciones diferentes del 
compuesto: 10 UM, 30 VM y 90 VM. Los resultados fue - 
ron dosis-dependientes. La concentración inferior pro 
dujo solamente depresión de la fase 4 y del (óV/dt)inax, 
pero las otras dos concentraciones causaron otros 
efectos principalmente cronótropos negativos. Los 
efectos observados fueron reversibles, lo cual también 
fue dosis-dependiente. Como estas células del tejido 
sinusal poseen una proporción de su fase de ascenso 
en la que interviene una corriente rápida de sodio (c£ 
lulas transicionales) no causó sorpresa que dicha fase 
de ascenso fuera también deprimida por el anestésico. 
Este efecto se observa muy claramente si se determina 
el valor de V ^ .

Asimismo se demostró que las células despolariza
das por déficit de K+ mostraron también una mayor sen 
sibilidad al efecto del fármaco.

Por otra parte se observó que una concentración de 
iones calcio mayor que lo normal protegió parcialmen
te a las células en estudio del efecto de la etidocaí 
na.
(Proyecto B.2166-8734, DIB, Universidad de Chile).

)
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MARCADORES GENETICOS: IS0ENZIMAS EN TEJIDOS DE LOCO, CON 
CHOLEPAS C0NCH0LEPAS (BRUGUIERE, 1789) (Genetic markersT 
Tissue's isozymes of £. concholepas). Hermosilla G. 
Depto. de Biología Molecular, Laboratorio de Genética. 
Universidad de Concepción, Chile. (Financiado por Proyec 
to DIC: 20.31.07). (Patrocinio: F. Alay H.)

Ĉ. concholepas "Loco" es uno de los recursos mala- 
cologicos que está”sometido a una explotación masiva en 
Chile. Con el objeto de preservar este recurso genéti
co en peligro se hace necesario, además de las vedas,lie 
gar a un cabal conocimiento de su biología.

Un aspecto biológico importante es el conocimiento 
de su estructura poblacional. Los métodos morfométricos 
y merlsticos empleados con este fin han sido incapaces 
de definir la existencia de grupos diferentes, la distri 
bución de los mismos o establecer el area de dispersión' 
larval. Todos estos datos son necesarios para hacer un 
monitoreo genético de la especie y un buen manejo del re 
curso. ~

El método que emplea electroforesis de isoenzimas 
tisulares como marcadores genéticos que caracterizan po
blaciones es uno de los más utilizados en poblaciones ma 
riñas para resolver los problemas mencionados anterior - 
mente. Cada vez que se inicia un estudio de esta natura 
leza en una especie es necesario adecuar la técnica.

La presente comunicación muestra en £. concholepas 
los zimogramas obtenidos de Fosfoglucomutasa (PGM, E.C. 
2.7.5.1), Isocitrato dehidrogenasa (ICDH, E.C.1.1.1.42), 
y Octopino dehidrogenasa (ODH, E.C.1.5.1.11) y su compor 
tamiento frente a las variables de tiempo de conserva - 
ción,calidad del buffer, pH y tipo de tejido, también se 
caracteriza la actividad enzimàtica de cada una de ellas.

Se discute el posible uso de éstas en la determina
ción de polimorfismo a partir de una muestra anual.

FACTORES TOPOGRAFICOS EN SECTORES COSTEROS DE CHILE CEN
TRAL: ALGUNOS EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS LLU- 
VIAS Y DE LA VEGETACION (Topographical factors in coas- 
tal areas of Central Chile: some effects on the distrito 
tion of rainfall and vegetation). Ha.iek, E.R.. Espinoza. 
G.A. y Concha,».C. Laboratorio de Ecología, Pontificia 
Universidad Catfllica de Chile y Departamento de Biología, 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
Santiago.

En Chile la Cordillera de la Costa ejerce un efecto de 
"biombo" al modificar las condiciones climáticas locales, 
específicamente la precipitación y así podría tener efec
tos potenciales sobre la distribución de la vegetación.
En este trabajo se analizan algunas de estas modificacÍ£ 
nes y sus posibles efectos.

Se utilizaron datos de 30 Estaciones pluviomótricas, l£ 
cal izadas entre los 32 y 36 de Lat. S. Las característi
cas de la vegetación fueron obtenidas a partir de la li
teratura. Se calculó gradientes latitudinales y se compa 
raron tanto los montos promedios como ciertos años-tipo 
considerados secos o lluviosos, para distintas situacio
nes topográficas.

Las localidades de barlovento muestran valores de pre
cipitación superiores en un 27% en relación al valor la
titudinal espertad'» A sotavento el incremento sólo es de 
3,5% . En un año lluvioso los valores de barlovento supe 
ran en 7% los valores latitudinales; los de sotavento, en 
cambio, decrecen en un 13% . En un año seco se observa un 
fuerte incremento de las lluvias a barlovento (19%) y una 
notoria disminución hacia sotavento (39%).

Estas variaciones se discuten en función de gradientes 
latitudinales y altitudinales, de la extensión de los v£ 
lies y terrazas marinas y de la envergadura de la cordi
llera costera. Se analizan áreas de comportamiento disi- 
mil atendiendo a un gradiente latitudinal, en vistas ala 
ocupación humana, y a los efectos sobre la distribución 
de la vegetación.

DETERMINACION DEL EFECTO GENOTOXICO Y TERATOGENICO DEL 
FLUOR EN Cau.cUvzn.beAa oauiívenbeAa. (Determination of 
the genotoxic and teratogenic effect of flúor on C. 
caucUvzAbeAa). Hermosilla, I., Ortega, J ., *Veneqas, V. 
Venegas, W . Departamento de Biología Molecular, Facul
tad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales.
* Alumna Facultad de Odontología. Universidad de Concep 
ción. Proyecto DIC: 20.31.13.

Actualmente en los países desarrollados existe una 
gran controversia, con posiciones encontradas sobre la 
conveniencia o nó de utilizar el flúor en forma de fluo 
ruros (F- ) como aditivo de agua potable, o en formas far 
macéuticas de uso tópico, como elixires, geles, suplemejn 
tos pediátricos, materiales dentales restaurativos, deji 
tífricos, etc. Se ha afirmado que no habría efectos no 
civos en la población humana si se usa en concentracio
nes de 1 ppm, lográndose como beneficio una notable re
ducción de las caries dentales a dicha concentración.

En la desembocadura del río Bío-Bío, Concepción, VIII 
Región, se ha encontrado en épocas estivales, concentra 
ciones de hasta 20 ppm de F” . Sobre la base de estos dâ  
tos, se estimó necesario estudiar el probable efecto mu 
tagénico y teratogénico del flúor, utilizando el test 
de micronúcleos, y la determinación de malformaciones 
embrionarias respectivamente. Ambas pruebas fueron de
sarrolladas utilizando como modelo biológico huevos y 
larvas premetamórficas del anfibio anuro C. CaudivzAbzna.

Las dosis de F- utilizadas fueron: 1 ppm; 2 ppm; 20 
ppm y 200 ppm. La metodología utilizada se basó en los 
trabajos de Gavilán et. al. (1) y Venegas et. al. (2).

En el test de micronúcleos, el análisis estadístico 
muestra que existe una relación dosis-respuesta signifi 
cativa en las dosis elevadas de F" empleadas, encontrón^ 
dose también un efecto teratogénico en esas dosis.

Ambos resultados se discuten ampliamente y se advier 
te sobre el peligro potencial de uso humano indiscrimi
nado y sin control del Fluor.

SATAS POKDKN APRENDER UNA DISCRIMINACION DE 
RUGOSIDAD UTILIZANDO SOLO SOS VIBRISAS. (Rats 
can l e a m  a roughness discrimiantion using 
only their vibrissae). Quic-Robles. E . . 
Quaiardo. Q.v ValdÍYÍCflO, C. Departamento 
de Fisiología y Biofísica, Facultad de 
Medicina, Universidad de  Chile.
La representación de las vibrisas faciales ocupa en la rata un 20% de la corteza soma- tosensorial primaria y  ha sido llamada Subarea Posteromedial de los Barriles (PMBSF). Esta gran magnificación cortical ha hecho suponer que este sistema sensorial tendria una importante función conductual. Sin embargo, y ape-
?ar de una gran cantidad de trabajos electro- iologicos y anatómicos en este sistema, solo dos trabajos conductuales han demostrado que las vibrisas tendrían importancia en la obtención de información para guiar la conducta de la rata. Nuestro primer objetivo fue diseñar un aparato de entrenamiento en que los estímulos aiscriminativos fueran percibidos solo por las vibrisas. Luego de una serie de trabajos pilotos se logro una situación de entrenamiento adecuada. Nuestro segundo objetivo fue encontrar una tarea de discriminación que las ratas pudieran resolver utilizando las vibrisas. Se usaron ratas albinas (N=6) con oclusión binocular que fueron entrenadas 20 ensayos diarios en una discriminación simultanea de rugosidad. Los sujetos aprendieron la tarea (80% o mas durante 3 sesiones concecutivas) en un promedio de 368.5 (+/-52.5) ensayos. Los sujetos mostraron un alto indice de retención al ser re-entrenados 10 dias mas tarde. Posteriormente se cortaron los bigotes a todos los sujetos y se volvieron a re-entrenar 350 ensayos, mostrando un rendimiento azaroso durante este periodo. Estos datos muestran
Sor primera vez que las ratas pueden apren- er una discriminación compleja, utilizando solo información percibida con las vibrisas.
Financiado por proyecto 5057 FONDECYT.
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FIJACION DE CO2 EN Thiobacillus ferrooxidans. (CO2 
fixation in Thiobacillus ferrooxidans). Herrera, L. 
y Holuigue, L. Dpto. Bioquímica, Facultad de Medi
cina, Universidad de Chile.
Thiobacillus ferrooxidans es uno de los principa - 

les microorganismos que participan en la lixivia - 
ción bacteriana de minerales. Esta bacteria auto - 
trófica realiza fijación de CO2 a través del ciclo 
de Calvin. La etapa clave de este ciclo es la pri
mera reacción catalizada por la ribulosa bisfosfato 
carboxilasa (RuBisCO). Esta enzima es una proteína 
muy abundante en plantas, algas y bacterias fotosiri 
téticas. En _T. ferrooxidans esta proteína constitia 
ye entre un 2 y k% de la proteina total.

Se ha postulado que uno de los factores que puede 
limitar el crecimiento de T_. ferrooxidans en las p_i 
las de lixiviación es la disponibilidad de C02 at - 
mosférico. Nuestros estudios realizados con culti
vos de ferrooxidans suplementados con aire nor
mal (0 .03% CO2 ) o aire enriquecido en COg (0,06 
0 ,1; 0 ,35#)i muestran que al aumentar la concentra 
ción de CO2 , aumenta la velocidad de crecimiento, 
así como la actividad específica de RuBisCO en ex
tractos provenientes de estos cultivos. Por otra 
parte, resultados preliminares indican que la con
centración de RuBisCO es mayor en células crecidas 
bajo concentraciones de CO2 mayores.
Estos resultados indican que el CO2 podría estar 

actuando como un inductor de la síntesis de RuBisCO. 
Para corroborar esta hipótesis, intentaremos detec
tar los niveles de mRNA para esta proteína, para lo 
cual disponemos de dos sondas que contienen los ge
nes de RuBisCO de Anacystis nidulans y Chromatium 
vinosum.

CARACTERIZACION IDIOTIPICA DE UN ANTICUERPPO 
M0N0CL0NAL ESPECIFICO'DE ACROSINA HUMANA (Idiotypic 
characteri2 ation of a «emocional antibody specific -for 
human acrosin).
Hinrichsen. P. Lab. Inmunología. Facultad de 
Ciencias Biológicas. P. Universidad Católica de Chile.

Existe evidencia de que la respuesta inmune 
frente a un antlgeno (Ag) está regulada por una 'red 
idiotipo (ID) - anti-ID", de acuerdo a la teoría de 
Jerne. En varios modelos ha sido posible reemplazar el 
Ag original por un anticuerpo anti-ID que corresponde 
a la imagen interna del Ag.

El anticuerpo monoclonal (mAb) Acr-C2E5, dirigido 
contra acrosina esperaática humana, es capaz de
inhibir la actividad de e€ta serin-proteasa frente a 
sustratos de alto peso molecular, así como de
interferir en la unión de los espermatozoides con la 
zona pelúcida, su sustrato natural.

Con el propósito de inducir la síntesis de Ab 
anti-ID que representen la imagen interna de la 
acrosina, se inmunizaron conejos con el mAb Acr-C2E5 
purificado por fraccionamiento con ác. caprílico desde 
liquido ascitico de ratón híbrido CB10F1.

Las especificidades anti-ID fueron separadas de 
los Ab anti-isotipo por medio de dos cromatografías de 
afinidad: primero Sepharose-C2E5 y luego Sepharose- 
B4F6. Los mAb Acr-C2E5 y Acr-B4F6 sólo difieren en su 
idiotipo y comparten el mismo isotipo, k*l. El titulo 
de los anti-ID se determinó por su 'capacidad de 
inhibir la reacción del «Ab C2E5 con el acrosoma de 
espermios humanos, por inmunof1uorescencia indirecta.

Asi también, se demostró por ELISA la presencia 
de Abs con afinidad por Acr-C2£5 y no por Acr-B4F6. 
Además, estos Abs tampoco tenían afinidad * por 
Inmunoglobul i ñas.natural es de CB10F1, que contienen 
las regiones de marco de Acr-C2E5. Por otra parte, un 
extracto de acrosina es capaz de bloquear levemente la 
interacción del mAb con su anti-ID. Finalmente, en un 
experimento que está en curso, se inmunizó un ratón 
con el anti-ID. La presencia de Abs anti-acrosina en 
su suero seria una prueba concluyente para decir que 
el anti-ID corresponde a la imagen interna del Ag.

Financiado por Grant IDRC 3-P-86-1018-02.

ACTIVIDAD REPRODUCTIVA ANUAL DEL GATO DOMESTICO MACHO. 
(Annual reproductive activity of the male domestic cat). 
Heyn, R ♦, Rojas, M.A. y Flores, E. Depto. Morfología 
Exp. Facultad de Medicina Norte y Depto.Cs. C1ínicas,Fac. 
Cs. Veterinarias. U. de Chile.

El gato Felis catus es una de las especies domésti
cas más comunes en el mundo, sin embargo, es contradicto 
ria la información que se tiene sobre su actividad gona- 
dal tanto desde el punto de vista biológico como clínico.

Nuestro objetivo fue caracterizar la actividad tes- 
ticular y endocrina anual del gato doméstico.

Se realizó gonadectomía bilateral a un promedio de 
7 gatos por mes y se extrajo sangre para determinar con
centraciones plasmáticas durante un año. Los testículos 
fueron procesados para técnica histológica corriente. Se 
consideró peso testicular, índice gonadosomático, diáme
tro tubular, altura del epitelio seminífero, concentra
ciones plasmáticas de testosterona, Indice espermatogé- 
nico e intersticial.

No se observaron diferencias significativas en las 
variables analizadas. Los promedios obtenidos para peso 
testicular, índice gonadosomático, diámetro tubular, al
tura del epitelio seminífero, índice espermatogénico e 
intersticial muestran tendencias que van en aumento en 
el período comprendido entre Junio y Diciembre, se man
tienen altas hasta Marzo y luego descienden gradualmente 
a valores mínimos en Mayo.

El Indice celular intersticial y niveles plasmáti
cos de Testosterona presentan valores homogéneos a lo 
largo del año.

Estos resultados nos permiten sugerir que el gato 
macho doméstico presenta una actividad gonadal continua 
a lo largo del año.

INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES EN LA REGU
LACION DE LA FERTILIDAD EN Glossophora kunthii 
(PHAEOPHYCEAE). Influence of environmental 
factors in the control of fertility in Glosso
phora kunthii (Phaeophyceae). Hoffmann, A. J. 
y Malbrán, M.E. Depto. de Biología Ambiental 
y de Poblaciones, Fac. de Ciencias Biológicas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Glossophora kunthii (Dictyotales) se encuen 
tra, en Sudamérica, en Perú y Chile. En Las 
Cruces (33° 15'S) presenta variaciones estacio 
nales de fertilidad, sugiriendo control por 
factores ambientales. Se determinó la forma
ción de esporangios en lígulas de plantas reco 
lectadas en terreno y se estudió la influencia 
del fotoperíodo y la temperatura sobre la dife 
renciación de esporangios en condiciones con 
troladas; se relacionaron los hallazgos con 
fluctuaciones de fotoperíodo y temperatura del 
agua en el sitio de estudio. Lígulas juveniles 
fueron sometidas a distintas condiciones de fo 
toperíodo y temperatura. En las lígulas hubo 
desarrollo de esporangios entre marzo y noviem 
bre, con valores máximos de fertilidad en in
vierno. Durante el período de fertilidad, 11% 
de las lígulas formaron esporangios en oscuri 
dad completa? 65 a 80% con 4 a 8 h de luz; 14- 
18% con 9 a 18 h de luz y no hubo formación de 
esporangios con más de 20 h de luz. La forma
ción de tetrasporangios fue nula a 5o, escasa 
a 10° y máxima a 20°C. En la localidad de es
tudio, el fotoperíodo y la temperatura apropia 
dos no coinciden: el fotoperíodo más adecuado 
ocurre en invierno (julio-agosto) y la tempera 
tura más conveniente en verano (diciembre-ene
ro). El fotoperíodo sería el factor que más in
fluye en el período de fertilidad de la espe 
c i é .

DIUC 97/87; FONDECYT 718/87.
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RESISTENCIA A  LA FATIGA Y LIPASA LIPOPROTEICA 
EN MUSCULO ESQUELETICO RAPIDO {Lipoprotein li - 
pase and endurance in fast skeletal irmscle) . 
Hoppe A . , Barahona J. Depto. Neurología y Neu - 
rocirugía y Laboratorio de Neurofisiologia,
P. Universidad Católica de Chile. (Patrocinio: 
BU. Ramírez).

La Lipasa Lipoproteica (LPL) es la enzima 
que inicia la degradación de los triglicéridos 
a ácidos grasos libres. En el músculo esqueléti 
co los ácidos grasos se pueden usar como fuente 
energética del metabolismo oxidativo. Se acepta 
que la resistencia a la fatiga de un músculo de 
pende principalmente de la vía metabòlica utili 
zada para derivar la energía, siendo más resis
tentes a la fatiga los músculos oxidativos. No 
sotros estudiamos si existe una relación entre 
la actividad de la LPL y la resistencia a la fa 
tiga en músculo esquelético rápido de la rata.

Ratas adultas se trataron con una dosis úni 
ca de 2,4-D (200 mg/kg) para hacer el músculo 
más fatigable. A las 24 horas de tratamiento se 
midió en tibial anterior o extensor largo de 
los dedos la resistencia a la fatiga y la acti
vidad de la LPL.

La resistencia a la fatiga disminuyó signi - 
ficativamente después del tratamiento con 
2,4-D. La actividad de la LPL se mantuvo igual 
al control.

Nuestros resultados sugieren que la activi
dad de la LPL no es un factor determinante de 
la resistencia a la fatiga del músculo rápido 
en este modelo experimental.

Financiado por DIUC y PG 505-86 Facultad de 
Medicina U.C.

FOSFOLIPASA C-ESPECIFICA PARA FOSFATIDILINOSI - 
TOL SOLUBILIZA FORMAS DIMERICAS DE ACETILCOLI - 
NESTERASA DE MUSCULOS DE Xenopus Y MEDULA ADRE
NAL DE BOVINO. (Phosphatidylinositol-specific 
phospholipase £  solubilize dimeric forms of ace 
tylcholinesterase from Xenopus's muscles and 
bovine 'adrenal medulla). Inestrosa, N. C . , 
Prieto, A . . Fuentes, M. E . , Arqueros, L , , Fadic, R 
y Silman, I. Unidad de Neurobiología Molecular, 
Lab. de Neurofisiología; Lab. de Farmacología 
Bioquímica, Depto. Biología Celular, P. Univer
sidad Católica de Chile y Dept. Neurobiology, 
Weizmann Institute of Science, Israel.

Desde hace varios años se sabe que las pro
teínas de membrana se unen a ésta por medio de 
secuencias de aminoácidos hidrofóbicos. Recien
temente se ha descrito, sin embargo, proteínas 
de membrana que pueden ser solubilizadas por 
fosfolipasas C , específicas para fosfatidilino- 
sitol (PIPLC), lo que sugiere la presencia de 
dominios lipídicos en el anclaje a la membrana 
plasmática. Entre estas proteínas se encuentran 
las glicoproteínas de la superficie del Tripa - 
nosoma brucei, las N-CAM, 5'-nucleotidasa yac e  
tilcolinesterasa (AChE) de órgano eléctrico de 
Torpedo y glóbulos rojos varios.

En este trabajo se muestra por primera vez, 
la solubilización de AChE dimérica desde homoge 
nizados de músculos esqueléticos de Xenopus 
laevis, utilizando la PIPLC purificada de 
S. aureus. Se presenta también evidencia que 
una parte importante de la AChE de médula adre
nal de bovino, corresponde a una forma dimérica 
(G^) de la AChE capaz de ser solubilizada por 
PIPLC. Estudios de fraccionamiento celular indi 
can que la AChE sensible a fosfolipasa C_ se ubi 
ca en membranas plasmáticas.
Financiado por FONDECYT 706/87, DIUC 77/86 y 
Muscular Dystrophy of America.

EL ASTER RETINIANO, UNA ESPECIALIZACION DE LA CAPA NU 
CLEAR INTERNA. (The Retinal Aster a Specializatíon of 
the Inner Nuclear Layer). Inzunza, 0 .; Smith, R. L. 
Departamento de Anatomía, Escuela de Medicina, Ponti_ 
ficia Universidad Católica de Chile y Departamento de 
Morfología, Escuela Paulista de Medicina.

La retina de vertebrados presenta especializado 
nes regionales como el área nasal, el área temporal y 
la banda horizontal con una alta densidad de elemen
tos celulares a nivel de la capa de receptores y de cé 
lulas ganglionares.

Utilizando el método de montaje de retinas comple 
tas teñidas con técnica de nissl en aves monofoveadas 
(tiuque, buitre, búho y lechuza) y bifoveadas (águila, 
halcón), describimos un arreglo topográfico peculiar, 
el áster. Al enfocar las preparaciones enel nivel de 
la capa nuclear interna, se detectó en todos los ca
sos esta estructura, cuyo centro coincide con el cen̂  
tro de la fovea. En las especies bifoveadas se obser 
vó un áster en relación con cada una de las foveas na, 
sal y temporal, siendo más evidente aquél asociado a 
la fovea nasal. Los rayos de esta estructura se ex - 
tienden desde el centro de la fovea en todas direccig 
nes en una disposición regular.

Las secciones transversales de la retina incluí^ 
das en araldit muestran que esta especialización reti 
niana se forma por la disposición columnar de las c¥ 
lulas bipolares oblicuamente dispuestas en torno a la 
fovea, las que aparecen separadas por bandas de fibras 
nerviosas de la capa nuclear interna.

Financiado por Proyecto DIUC 107/87

CANALES DE CALCIO EN RETICULO SARC0PLASMAT1C0 
DE RANA (Calcium channels from frog sarcoplas- 
mic reticulum). Irribarra.V., Suéres ,B., Ober- 
hauaer, ,A., BuII, R ., Latralde, L ., Hidalgo.C ., 
Jaimovich. E. Depto. Fisiología y Biofísica, 
Fac. da Medicina, U. da Chila y Centro da Es
tudios Científicos da Santiago.
Para esclarecer los mecanismos de liberación 

de calcio desde el retículo sarcoplasmatico 
(RS) en músculo esquelético, te caracterisaron 
canales iónicos en vesículas purificadas de RS 
de músculo esquelético de rana fusionadas con 
bicapas planas. Se observó la presencia de ca
nales selectivos a calcio y bario de alta y 
baja conductancia (112 y 40 pS) en 50 mM 
Be HEPES o Ca HEPES (trans).
El canal de 112 pS nuestra períodos silentes 

y otros de gran actividad. En registros de 
240-300 s, la probabilidad de apertura (Po) es 
independiente del potencial aplicado. Sin em
bargo, Po tiene fuerte dependencia de [C*2+] 
cis, aumentando de 0.02 en 10 pM a 0.77 en 
150 pM C*2+, ATP (lmM, cis) aumenta Po a 0.94. 
Magnesio (2 mM) cis disminuye levemente Po y 
aumente le frecuencia de transiciones breves 
pero La3+ (0,5 mM) bloquea el canal.

Inoaitol (1,4,5)-trisfosfato (InaPj) activó 
al canal aumantando Po sin alterar la conduc
tancia. En bicapas cargadas (POPE:PS*1:1)
10 pM InePo llevó Po desde 0.10*0.01 a
0.18*0.02 (X±ESK) (p< 0.01) y 50 pM Ins?3 a 
0.85. En bicapas neutras (POPE:PC-4:1)
13.4 pM InsP3 aumentó Po desde 0.01 a 0.75.
El canal de 40 pS no mostró sensibilidad a los 
agoníatea estudiados•

Estos estudios demuestran la presencia de canales selectivos a Ca2+ (y Ba2+) en RS que son 
activados por InsP3.
Financiado por NIH GM 35981, MDA, FONDECYT (N*598 y 1340) y DIB 2l23.Pstrocinio:B.Suire*
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FLORA RUMINAL DE CAPRINOS EN 
CONDICIONES NATURALES. SISTEMA DE OBTENCION DE MUESTRAS 
EN TERRENO Y SU TRANSPORTE. (Preliminary study of rumen 
microorganisms of goats in natural conditions. Field sam 
pling system and sample transport). Isac, M.D y Cabrera, 
R. Laboratorio de Fermentación Ruminal, Instituto de Nu
trición y Tecnología de los Alimentos, U. de Chile.
El estudio de poblaciones microbiales nominales de anima 
les en condiciones naturales es difícil de realizar espe 
cialmente por la mantención de la viabilidad de las mués 
tras durante el transporte al laboratorio y hasta su ul
terior siembra. En el presente trabajo se ensayaron y se 
leccionaron metodología para este propósito. Muestras de 
contenido ruminal de caprinos fistulados fueron submues- 
tradas y sentradas en un medio ccnpleto (96-5) enpleendola técnica 
de anaerobiosis en rolled tube de Hungate, ya sea en for 
ma inmediata o 24 horas después de haber sido mantenida 
a temperatura ambiente, o refrigerada, o congelada, o en 
hielo seco. Todas las muestras fueron incubadas a 37 C 
durante 5 días para el recuento de colonias. El método 
que dió una mejor recuperación fue el del hielo seco con 
un 86.36% del control. Este sistema se empleó en mues
tras de caprinos en condiciones de pastoreo libre en pra 
deras reforzadas con Atriplex en la IV Región. Estas 
fueron transferidas a viales mantenidos en hielo seco y 
bajo una atmósfera de C02, congeladas instantáneamente y 
transportadas al laboratorio en Santiago en cajas con 
hielo seco cuyos materiales aislantes y diseño fue estu
diado previamente, sembrándose en medios completos (98-5 
y CC) y en medios diferenciales con pectina, almidón o 
celulosa como única fuente de carbono. Los recuentos de 
colonias fluctuaron entre los 24,85 y 45.36 x 106 por g 
de contenido ruminal para las poblaciones microbiales to 
tales. Un 91.46-97.67%, un 60.56-93.36% y un 80.72-89." 
64% de estos creció en pectina, almidón y celulosa res
pectivamente. Se concluye que el método descrito es una 
buena herramienta para el estudio de poblaciones micro
biales de animales en condiciones naturales. (Proyectos 
Fondecyt 5016 - DIB 17324587).

INACTIVACION DE LA DESCARBOXILASA DIFOSFOMEVALONICA POR 
TIONUCLEOTIDOS (Inactivation of mevalonate-5-diphosphate 
decarboxylase by thionucleotides). Jabalquinto, A.M.
Departamento de Química, Facultad de Ciencia, Unive_r 

sidad de Santiago de Chile.

Los tionucleótidos aon análogos de los nucleóti- 
dos en los cuales uno de los oxígenos no puente de un 
grupo fosforilo se ha reemplazado por un átomo de azufre. 
Si este reemplazo se efectúa en el fosforilo a o 6 del 
ATP se produce quiralidad en el fósforo y se da origen a 
un par de diastereoisómeros.

Durante el curso de estudios con los isómeros del 
ATPfJS como sustratos de la descarboxilasa difosfomevaló- 
nica encontramos evidencia de inactivación de la enzima 
por estos análogos.

Los experimentos de inactivación de la enzima por 
los diferentes tionucleótidos indicaron que el mejor 
inactivador es el (Rp)ATPSS y el peor es el ATPyS. En 
una condición intermedia se encontraron el (Sp)ATPBS, el 
ADP3S y el AMPS.

La protección de la inactivación ejercida por los 
sustratos sugiere que el grupo reactivo está en o cerca 
del sitio activo. A la vez, la protección ejercida por 
el DTT podría indicar que el tionucleótido estuviera in
teractuando con grupos sulfhidrilos del sitio activo de 
la enzima. Se discuten dos mecanismos posibles para la 
inactivación de la enzima por los tionucleótidos.

PARTICIPACION EE BARDRRECEPTORES Y QÜIMIORRECEPTORES 
CAROTIDBOS EN LAS RESPUESTAS VENTILATORIAS Y CARDIO
VASCULARES A LA OCLUSION CAROTIDEA. (Contribution of 
carotid baro- and chenoreceptors to the ventilatory and 
cardiovascular responses evoked by carotid occlusion). 
Iturriaga, R. y Zapata, P. Laboratorio de Neurobiología, 
Universidad Católica de Chile.

Se estudió los reflejos ventilatorios y cardiovascu
lares evocados por oclusiones de las carótidas comunes 
en 16 gatos anestesiados con pentobarbitona sódica (40 
mg/kg i.p.) y que respiraban espontáneamente.

Las oclusiones unilaterales provocaron caída de la 
presión intrasinusal (Ps) a 50-100 torr, alza de la pre
sión arterial a 111% de la basal, sin carrtoios ventilato
rios. Las oclusiones bilaterales produjeron caídas de 
la Ps a 15-60 torr, hipertensión (138%), taquicardia e 
hiperventilación pulmonar y alveolar. El aumento venti- 
latorio máximo coincidió con la minina Ps y se atenuó 
al recuperarse ésta. La magnitud de la respuesta venti- 
latoria se correlacionó en forma exponencial e inversa 
con la Ps. La hiperventilación se debió a aumentos del 
volaren corriente más que de la frecuencia, alcanzando 
el volunen minuto ciclo a ciclo a 145% del basal. La 
ventilación con O2 100% redujo y retrasó la respuesta 
ventilatoria. La barodenervación sinusal redujo la res
puesta presora, sin modificar la respuesta ventilatoria. 
En esta condición la hiperoxia redujo la respuesta ven
tilatoria y suprimió la respuesta presora refleja rema
nente. Las respuestas anteriores se observaron también 
en animales vagotomizados. La sección de ambos nervios 
carotídeos eliminó las respuestas reflejas cardiovascu
lares y ventilatorias a las oclusiones.

Los resultados obtenidos indican que la excitación 
quimiosensoríal carotidea contribuye principalmente a 
desencadenar la respuesta ventilatoria a la oclusión ca
ret idea, mientras la desactivación barosensorial desen
cadena principalmente la respuesta cardiovascular a 
dicha rreniobra.
Financiamiento: DIUC, FONDECYT y Fund. Gilderreister.

CARACTERIZACION Y LOCALIZACION SUBCELULAR DE LA ARGINASA 
DE HIGADO DE MERLUCCIUS GAYI GAYI (MERLUZA). (Characte - 
rization and subcellular location of arginase from Mer - 
luccius gavi gavi liver). Jerez, D . y Garcés, E. Depto. 
Biología Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas y de 
Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

La arginasa, cataliza la hidrólisis de arginina en or 
nitlna y urea. Sin embargo, esta enzima no es exclusiva 
de especies ureotélicas, sino que está ampliamente dis - 
tribuida en el reino animal. Con el objeto de estable - 
cer si existe una correlación entre algunas propiedades 
de la enzima y algún rol biológico particular, se puri - 
ficÓ parcialmente una arginasa de Hígado de merluza, un 
pez teleosteo amoniotelico y se estudiaron sus propieda 
des cinéticas y localización subcelular. La preparación 
enzimàtica fuá obtenida de un homogenizado de hígado, al 
que se calentó a 60®C en presencia de ornitina y se so
metió a fraccionamiento con (NH¿,)2S04 (0-70%). Esta pre 
paración enzimàtica presenta un pH Óptimo de 9,5 y un 
Km a pH 7,5 de 10 mM para arginina. Además es mucho más 
inhibida por leucina e isoleucina que por prolina. La 
enzima presenta un PM de 64000 y es activada significa
tivamente sólo por Mn2+.

El fraccionamiento subcelular reveló que la enzima 
se encuentra localizada exclusivamente en la mitocondria 
del hígado de Merluccius gayi gayi. En base a esta dis
tribución y al efecto de estos aminoácidos sobre esta en 
zima, se sugiere que la función de la arginasa en el hí
gado de esta especie es aportar la ornitina necesaria pa 
ra la síntesis de prolina o bien formar a partir de orni 
tina,«*cttoglutarato el que podría ser utilizado como 
fuente de energía.Financiado por DICYT, USACH, FONDECYT y por TWAS RG 42- 

CKL-14.
Proyecto DIC N- 20.31.19. Universidad de Concepción.
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EFECTO DEL ALMACENAJE Y DEL AÑO DE COSECHA SOBRE LA GER
MINACION DE ALGUNAS ESPECIES DE LA PRADERA NATURAL MED_I_ 
TERRANEA (Effect of storage and Harvest tíme on aermína 
tíon of some specíes of medíterranean natural pra¡ries)7 
Johnstor, M.; Olivares, A.; Fernández, G. Facultad de 
Ciencias Agrarias y ForestaIes7 Un ivers¡dad de Chile.

Las semillas se cosecharon en la sección secano de la 
Est. Exp. Agron. de Maipú en 1985 y 1986 y se realizaron 
tests de germinación a 15°C, con 5 repeticiones de 20 se 
millas cada una en cápsulas Petrí con papel filtro yadua" 
Las semillas que mostraban dormancia se pincharon al cen 
tro del endosperma. Las semillas cosechadas el 85 se pro 
barón nuevamente al año siguiente. También se analizó — 
la condición de las semillas que no germinaron en cada 
ensayo y se realizó un test de tetrazolio.

El almacenaje redujo la capacidad germinativa en Avena, 
Medí capo y Vulpia, se mantuvo en Hordeum y aumentó en 
Trisetobromus y Erodium, por lo tanto, este último mos
tró una reducción en su grado de dormancia; sin embarqo 
habría una pérdida de viabilidad de un 309;; algo similar 
se obtuvo con Medicago aunque en menor grado. La capaci 
dad germinativa varía también con el año de cosecha; en 
Erodium hay un notable aumento en la cosecha 86 más)
reduciéndose la dormancia al mínimo. El factor ambien
tal que más varió de un año a otro fue la precipitación 
total: 218,8 en 1985 y 366 en 1986, insinuándose como 
causal de este cambio de comportamiento. También Avena 
mostró cierto aumento y Hordeum una pequeña reducción, 
tanto en las capacidades germinativas como en los indi» 
ces de germinación. El análisis de las semillas que no 
germinaron en cada cosecha señala que Avena presenta un 
alto porcentaje de semillas vanas iaual que el H. peren 
ne de la cosecha más temprana, el resto tiene problemas 
de viabilidad excepto Erodium que exhibe aún cierta dor̂  
mancia a juzgar por la respuesta al test de tetrazolio.

Proyecto financiado por Dir. Invest. y Bibl., U.de Chile

GRADIENTE DE DIFERENCIACION DE CELULAS PARIETALES 
DURANTE LA ONTOGENIA, EN RELACION A LA Z0NACI0N DEL 
ESTOMAGO. (Differentiation gradient of parietal 
cells during ontogeny, in relation to stomach zona- 
tion). Koenig, C., Munizaga, A., Belmar. M . y Dabi- 
ké, M . *Depto. Biología Celular, Facultad Ciencias 
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las glándulas gástricas se forman a partir de br<> 
tes del epitelio de revestimiento, identificándose 
células parietales a partir del día 20 prenatal. La 
diferenciación de la célula adulta se relaciona con 
la expresión de: mitocondrias ricas en citocromo-ox¿ 
dasa, sistema de membranas con K-NPPasa y citoesqu¿ 
leto de filamentos intermedios (FI) de distribución 
específica. Estos marcadores permitirían establecer 
la maduración de las células parietales. Se ha sug_e 
rido que la diferenciación de las glándulas gástri
cas dependería de su posición en el estómago.

Se analizaron mucosas gástricas de rata entre 17 
días prenatal y 30 días postnatal. Se estudiaron 
cortes longitudinales de curvatura mayor y menor y 
cortes transversales de región cardial a pilórica.
Se cuantificó la actividad de citocromo-oxidasa y 
K-NPPasa, y se analizó su localización histoquimica 
en cortes de tejido. La distribución de FI se deter^ 
minó por inmunofluorescencia. Se analizó al M.E. la 
ultrae6tructura de las glándulas características de 
cada zona.
Se demuestra una clara relación entre el estado de 

diferenciación de las células parietales en glándu
las gástricas de diferentes regiones del estómago.
La formación de brotes glandulares se inicia en la 
región pilórica en el feto de 18 días. A los 22 días 
de vida fetal las glándulas más desarrolladas, ricas 
en células parietales, se ubican en la curvatura me 
ñor y zona adyacente al piloro. El menor desarrollo 
lo presentan los brotes glandulares de la curvatura 
mayor vecinos al cardias. El patrón de diferencia - 
ción de cada una de estas zonas es característico.

PRODUCCION DE BROTES MULTIPLES IN VITRO EN PE 
CIOLOS E HIPOCOTILOS DE ANNONA OHERIMOLA iIn 
vitro múltiple shoot formation from petiole 
and hypocotyl explants of Annona oherimola). 
M. Jordán, Laboratorio de Botánica, Facultad 
3e Ciencias Biológicas, P. Universidad Católi 
ca de Chile, Casilla 114-D, Santiago.

Annona oherimola es una especie frutal de 
grandes potencialidades económicas debido a 
su creciente interés en mercados internaciona 
les.

En Chile, plantaciones de diferentes cult£ 
vares, multiplicados mayormente por semillas 
presentan grandes diferencias de productivi - 
dad, en especial; frutos muestran diversidad 
en tamaño, forma, madurez y de conservación 
en post-cosecha. Programas vinculados con la 
reproducción masiva de plantas elite con ca - 
racterísticas de producción deseables pueden 
ser factibles a mediano plazo si se optimizan 
sistemas de micropropagación clonal en gran 
escala, métodos que no han sido estudiados en 
esta especie.

En el presente trabajo se muestran respues 
tas regenerativas y potencialidades morfogéni 
cas inducibles in vitro a partir de secciones 
de hipocotilos y pecíolos de chirimoya median 
te control hormonal.

Financiamiento DIUC 85-86. Fondecyt Proyecto 0758/87.-

ANTICUERPO CONTRA SUBUNIDAD 200 kDa DE LOS NEU- 
ROFILAMENTOS REACCIONA CON LA PROTEINA ASOCIADA 
A MICROTUBULOS 2 (MAP 2). (Anti-200 kDa neurofila 
ment antibody cross-reacts with microtubule- 
associated protein 2 (MAP 2). Krauss, R . , 
Tremblay, C. and Allende, M. Unidad de Neurobio 
logia Molecular, Depto. Biología Celular,
P. Universidad Católica de Chile, Santiago. 
(Patrocinio: I .Liona).

Los neurofilamentos (NFs) pertenecen a la fa 
mi lia de los filamentos intermedios y constitu
yen el citoesqueleto neuronal. Están compuestos 
por tres polipéptidos cuyos pesos moleculares 
son 200 , 150 y 70 kDa respectivamente. De ésto^ 
la subunidad de 200 kDa, está presente princi - 
pálmente en axones y parece ser un buen indica
dor del desarrollo axonal.

Para estudiar la expresión temprana de los 
NFs se preparó un anticuerpo policlonal contra 
NF 200 de médula espinal de bovino. La especifi 
cidad del anticuerpo se analizó en experimentos 
de Western blotting y ELISA, observándose que 
reacciona con las subunidades de 200 y 150 kDa 
y presenta reacción cruzada con un polipéptido 
de alto peso molecular presente en extractos de 
citoesqueleto de cerebro de rata en desarrollo. 
Se encontró que este polipéptido estaba presen
te en preparaciones enriquecidas de microtúbu - 
los y, finalmente, fue reconocido especificaren 
te como la proteína asociada a microtúbulos 2 
(MAP 2) de 280 kDa.

Estos resultados, además de sugerir la exis 
tencia de epitopes comunes entre la subunidad 
pesada de los NFs y MAP 2, abren la posibilidad 
que, si existe alguna interacción entre NFs y 
microtúbulos, ésta podría ocurrir entre la sub
unidad de 200 kDa y MAP 2.
Financiado por DIUC 90/87 y Stiftung Volkswagen 
werk a J.ALVAREZ Y N.C. INESTROSA.
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SISTEMA. -MICROSOMAL DE OXIDACION DE ETANOL (HEOS)i BOL 
MHTABOLICO, MECANISMOS DE ACCION 7 PERSPECTIVAS* (lacro 
somal Ethanol Oxidizing System (MBOS)i Metabolic Role, 
Meohanisms of Aotion and Perspectivas). Kriz, A *

Unidad de Bioquímica, Facultad de Medicina, Di 
visión Occidente, Universidad de Chile*

Es un hecho aceptado que el hígado es el principal <5r 
gano que se ocupa de metabolizar el etanol, lo cual se 
atribuye a la presenoia de Aloohol Deshidrogenaba, Cata 
lasa y HEOS* Nuestro interés se concentra en el I-IEOS 
por ser éste el único que presenta un incremento adapta 
tivo después de la ingesta crónica de etanol y caracte
rísticas compatibles oon el cumplimiento de un rol sig
nificativo en condiciones fisiológicas (pH ópt.«s 7>4? 
Km 7 - 1 1  ml-I y Vmáx a concentraciones de etanol>30 mil).

Varios estudios indican que la actividad HEOS se debe 
al menos en parte a los radicales libres HO* generados 
durante la oxidación microsomal del NADPH y capaces de 
oxidar el etanol a acetaldehído (vía dependiente de la 
NADPH - cit P450 Reductasa) • Tal hipótesis involucra al 
proceso de reducción monovalente del O2 como principal 
productor de especies del tipo HO’ , OJ* y H202» Para 
determinar experimentalmente la actividad HEOS hemos u- 
tilizado microsomas hepáticos de ratas macho Wistar ñor 
males obtenidos por centrifugación diferencial. Nues
tros resultados apoyan la mencionada hipótesis, ya que 
los flavonoides cianidanol-3 y silibina (que actúan co
mo atrapadores ríe radicales libres) en efecto inhiben 
la actividad del Bistema* Sin embargo, la inhibición no 
es total, lo que sugiere la participación de una vía no 
radical aria dependiente de oitocromo P450 y de NADPH - 
oit P450 Heductasa.

(Finanoiado por DTI B-1860 y PONDECTT 8/1987).

HIBRIDOS ENTRE DOS RAZAS CROMOSOMICAS DE L.m ontíco la man 
trico ta (Iguanidae). (Hybrids between two chromosomal 
races in L. m ontíco la m ontíco la (Iguanidae) ). M. Lambo- 
rot, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile.

Zonas de hibridación se encuentran en una gran varie
dad de organismos, pudiendo involucrar numerosos carac
teres. El presente trabajo entrega información de una 
zona de hibridación detectada en el Cajón del Maipo en
tre dos razas cromosómicas de Líolaemit¡> m ontíco la mentí 
co la: Raza Sur con numero cromosómico diploide 2n = 34 
(12 macrocromosomas (M) ) y 22 microcromosomas (m), y 
Raza Norte con 2n = 38 a 40 (16, 17 ó 18 M + 22 m ) . Am 
bas razas están separadas por una barrera natural f oom 
da por el Río Maipo y el Río Yeso.

Los cromosomas se obtienen a partir de suspensiones 
celulares de gónadas, médula y bazo de individuos inyec 
tados con colchicina y método corriente de centrifuga - 
ción, hipotonía, fijación, goteo y tinción Giemsa.

Los resultados y análisis de placas metafásicas somá
ticas y meióticas permiten detectar fácilmente los híbr_i 
dos en un estrecho cinturón de hibridación.

Se discute el origen de un posible contacto secundario 
de hibridación y las anomalías meióticas de los híbridos.

Financia Proyecto FONDECYT 496-87 y DIB, Universidad 
de Chile N° 2007/8744.

S E C R E C I O N  D E  I N S U L I N A  E N  P A N C R E A S  D E  A N F J B I 0 6  IN 
V ITRO. ( I n s u l l n  s e c r e t I o n  in a m p h i b i a n  p á n c r e a s  in 
vi tr o ) .  Kukul.ian, M . . P i e l e m i e r .  J. y  A t w a t e r .  I. 
D e p a r t a m e n t o  d e  f- 1 s i o l ó g T a  y  B i o f í s i c a ,  F a c u l t a d  d e  
M e d 1c 1 n a , U n  i vers i d a d  d e  Chile; D e p a r t a m e n t o  d e  
F i s i o l o g í a  N o rm a l  y  P a to l ó g i c a ,  F a c u l t a d  d e  M e di c i na ,  
U n i v e r s i d a d  d e  V a l p a r a í s o  y  L a b o r a t o r y  o f  Celt 
B i o l o g y  a n d  G e n e t i c s ,  NI DDK, B e t h e s d a ,  M a ry l a nd .  
U . S. A .  (Pat r o ci n i o :  E. J a im o v i c h . )

El d e s a r r o l l o  d e  m o d e l o s  f i s i o l ó g i c o s  e n  t e j i d o s  de 
a n f i b i o s  p r e s e n t a  c o m o  v e n t a j a  la f a c i l i d a d  de 
m a n t e n c i ó n  d e  c é l u l a s  e n  c u l t i v o  y d e  c o m b i n a c i ó n  d e  
t é c n i c a s  q u e  i m pl i c an  m a n i p u l a c i ó n  i n t r a c e l u I a r . U n a  
a p l i c a c i ó n  p o s i b l e  e s  el e s t u d i o  d e  la s e c r e c i ó n  d e  
m s u i  ina.

S e  d i s e c ó  p á n c r e a s  d e  C a udi v e r b e r a  c a u d i v e r v e r a  y 
B u f o  c h i l e n s i s ,  adul t o s.  C a d a  p á n c r e a s  s e  i ncubó e n  1 
mi d e  s o l u c i ó n  basal (NaCI 115 mM, KCI 2 mM, C a C I 2  
2 . 5  mM, H E P E S  10 mM, g l u c o s a  3nM, s e r o a l b ú m i n a  b o v i n a  
0 . 5  gr.X, p H  7.4). El m e d i o  s e  r e n o v ó  c a d a  5  m i n u t o s .  
L a s  m u e s t r a s  s e  c o n g e l a r o n  h a s t a  la d e t e r m i n a c i ó n  d e  
insulina, m e d i a n t e  RIA, u s a n d o  a n t i c u e r p o  d e  c o b a y o  
a n t t - 1n s u I i n a  po rc i n a.

S e  c u a n t i f i c ó  s e c r e c i ó n  b a sal d e  a p r o x i m a d a m e n t e  10 
pgr. d e  i n s u l i n a / p á n c r e a s . m i n u t o .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  
g l u c o s a  2 0  m M  m a s  c a f e í n a  10 m M  o  a c e t i l c o l i n a  100 u M  
e s t i m u l ó  la s e c r e c i ó n  c o n  u n  p a t r ó n  d e  r e s p u e s t a  
l e nta b i fá s i ca ,  a p a r e c i e n d o  el s e g u n d o  p i c o  e n  el 
p e r i o d o  basal p o st - e s t l m u l o .

P a r a l e l a m e n t e  s e  c u l t i v o  c é l u l a s  d e  p á n c r e a s  d e  C. 
caudi v e r b e r a  d i s g r e g a d a s  c o n  c o la g e n a s a ,  e n  m e d i o  
D u l b e c c o  m o d i f i c a d o .  D e s d e  el t e r c e r  d í a  d e  c u l t i v o  
s e  o b s e r v ó  r e a g r u p a c i ó n  c e l u l a r  e n  e s t r u c t u r a s  
m o r f o l ó g i c a m e n t e  s i m i l a r e s  a is lo t e s  d e  L a n g e r h a n s .  
E s t a  a r q u i t e c t u r a  y la v i a b i l i d a d  c e l u l a r  s e  
m a n t u v i e r o n  h a s t a  el d í a  2 5  d e  c u l t i v o  p r i m a r i o .  El 
R I A  del m e d i o  r e c a m b i a d o  m o s t r ó  s e c r e c i ó n  d e  i n su l i na  
d u r a n t e  t o d o  el p e r i o d o  d e  cult i v o.

El t e j i d o  p a n c r e á t i c o  d e  a n f i b i o s  m a n t i e n e  la 
c a p a c i d a d  d e  s e c r e c i ó n  d e  i n s u l i n a  in vi tro, e n  el 
ó r g a n o  c o m p I e t o  y e n  c u  11 i v o  p r  i m a r  i o , a p a r e e  i e n d o  
c o m o  m o d e l o  útil d e  e s t u d i o  d e  r e g u l a c i ó n  d e  
s e c r e c i ó n  h o rm o n al .

ORDENAMIENTO ESPACIAL Y DENSIDAD ESTACIONAL DE Diplo- 
don chilensis chilensis (Gray, 1828) EN SUSTRATOS DE 
ARENA Y FANGO. LAGO VILLARRICA. (Seasonal spatial
distribution and density of Diplodon chilensis chi 
lensis {Gray, 1828) in sand and mud substrates.Villa- 
rrica Lake).
Lara, G.; G.Quiroz; H.Castillo y C.Urrutia.
Depto. de Ciencias Naturales-Biología.Pontificia Uni
versidad Católica de Chile-Temuco. Casilla 15-D Temu- 
co. (Patrocinio; S,L. Peredo) .

Con el fin de determinar estacionalmente el ordena 
miento espacial y densidad de Diplodon chilensis chi
lensis (Gray, 1828) en sustratos de arena y fango del 
sector La Poza-Lago Villarrica, durante el período 
agosto 1986-abril 1987 se extrajeron muestras de espe 
címenes y de sustrato mediante buceo autónomo.Los re
sultados obtenidos señalan que existen diferencias 
significativas entre las densidades de almejas que 
habitan sustratos de arena con respecto a las de fan
go, siendo mayor la abundancia en sustratos fangosos. 
Estacionalmente la densidad no varía en sustratos de 
arena, en cambio en sustratos fangosos se producen va 
riaciones significativas. El ordenamiento espacial en 
el transcurso del año es agregado en ambos ambientes 
con excepción de lo sucedido en época de otoño en are 
na donde el ordenamiento no varía significativamente 
desde una distribución al azar. Estos resultados se 
relacionan con los hábitos reproductivos de Diplodon 
chilensis chilensis.

Financiado por Proyecto 2.86.1. Comisión de Investiga 
ción. Pontificia Universidad Católica de Chile - Sede 
Regional Temuco.
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EFECTO DEL pH EN LA ACTIVACION DEL CANAL DE K 
DEPENDIENTE DE CALCIO DE MUSCULO ESQUELETICO DE RATA 
INCORPORADO EN BICAPAS ARTIFICIALES DE 
FOSFOLIPIDOS.(Effect oF pH in the activation of the 
Ca-activated K channel froro rat skeletal muscle 
incorporated into planar lipid bilayers).

# Universidad de Santiago de Chile, Facultad de 
Ciencia, Depto. de Química. «* Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias, Depto. de Biología. + Centro 
de Estudios Científicos de Santiago.
Hemos estudiado el efecto del pH en el canal de 
potasio activado por calcio de músculo esquelético 
de rata incorporado en bicapas de fosfolIpidos. La 
actividad de este canal es dependiente de la tCa*»] 
mtracelular y de la diferencia de potencial 
eléctrico. Resultados preliminares muestran que la 
acidificación del lado mtracelular del canal 
resulta en una disminución de la fracción del tiempo 
que este permanece en el estado abierto (Po) a un 
determinado potencial y concentración de calcio. Al 
graficar Po en función del potencial aplicado, a una 
CCa»*J de 100 se observa que al bajar el pH
mtracelular de 7,0 a 5,0 CpH extracelular 7,0 > el 
potencial al cual Po es 0,5 (Vo>, varia de O mV a 
+45 mV . Este desplazamiento de Vo sugiere una 
estabi11 zación de la configuración cerrada del canal 
inducida por la disminución del pH. Los tiempos 
promedio abiertos disminuyen 4 veces en relación al 
control, en cambio, los tiempos promedio cerrados 
aumentan solo dos veces. Lo anterior sugiere que el 
efecto del pH en este canal se manifiesta 
principalmente en una modificación de los tiempos 
promedio abiertos. Esto debido probablemente a una 
competencia entre el calcio y los protones por los 
sitios de ligamen de calcio de la protelna-canal. 
Financiado por DIB, Proyecto B-1985 y Fundación 
Tinker.

INBREEDING Y SELECCION NATURAL EN UNA POBLACION 
DE VALPARAISO. (Inbreeding and natural 
selection in a population of Valparaíso).
Lazo, B., Campusano, C. y Figueroa, H. Labora
torio de Genética, Facultad de Medicina, Uni 
versidad de Valparaíso.

Numerosos estudios han señalado la posibi - 
lidad de medir el efecto de la intensidad de la 
selección natural en la especie humana.

En el presénte estudio se procura estimar 
dicho efecto en matrimonios consanguíneos y no 
consanguíneos, en consideración a que, de 
acuerdo a la teoría de la carga génica, deben 
esperarse mayores efectos deletéreos debido al 
inbreeding.

La información fue obtenida de los archivos 
de la Parroquia de Puchuncaví, población rural 
de la V Región. Corresponde a datos de los ma 
trimonios consanguíneos y no consanguíneos, de 
sus hijos y de las defunciones durante el pe 
ríodo en estudio (1835-1865).

El efecto selectivo se calculó mediante el 
índice de oportunidad de la selección natural 
propuesto por Crow (1958), con modificaciones 
propuestas por Neel y Schull (1972) y por Ned 
(1984): I = Im + Iso + Isf.

Los resultados indican un índice levemente 
superior en no consanguíneos: 1,0652 (0,9715 en 
consanguíneos). Esta diferencia puede explicar 
se por los valores más altos de las componentes 
de mortalidad (Im) y de mujeres fértiles (Isf). 
Por otra parte, pueden considerarse otros fac - 
tores como la menor edad al casarse de los con
sanguíneos (3 años como promedio) y a la repro
ducción compensatoria.

CAMBIOS BIOQUIMICO-FUNCIONALES POR SIALOADENECTOMIA PRE- 
GESTACIONAL EN GLANDULA MAMARIA DE RATA EN LACTANCIA.
(Biochemical and functional changes after pregestational 
sialoadenectomy in lactating rat mammary gland).

Lavandera, S. y Sapag-Hagar, M. Depto. de Bioquímica y Biología Mole
cular. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de 
Chile.

La síaloadenectonfa pregestacional disminuye el crecimiento y ga- 
lactopoyesis mararios en el ratón indicando que el factor de crecí - 
miento epidérmico (EGF) participaría en el crecimiento, diferencia - 
ción y función de la glándula mamaria.

En este trabajo se evaluó el papel "in vivo" del EGF en el proce
so lactogénioo de la rata estudiando el efecto de la deficiencia en 
EGF por sialoadenectomía sutrraxilar pnegestacioral sobre las siguien
tes actividades enzimáticas irrplicadas en ijíportantes funciones de la 
glándula manaría: y-glutanil transpeptidasa, y-GT, (secreción), gtó 
tation-S-transferasa, GST,{detoxificación), glucosa-6-fosfato deshi
drogenase, G6PDH,y 6-fosfogIuconato deshidrogenasa, 6PGDH, (lipogé- 
nesis). Igualmente, se analizó la capacidad de respuesta del sistana 
receptor /3-adrenéngico-adenilato ciclasa frente a distintos efecto- 
res (iscproterenol, toxina del cólera y forskolin).

Para esto se sialoadenectcmizaron ratas vírgeres antes de la ges
tación, utilizando controles adecuados,y luego se cruzaron permitien
do una preñez y parto nonrales.

Los resultados mostraron notables cantíos en las ratas sialoade- 
nectomizadas durante la lactancia con disminución en las actividades 
Jf*-GT (60%), G6PDH (42%) y 6PGDH (45%) y sin cambio apreciable en 

GST. También disminuyó la capacidad de respuesta /3-adrerérgica, me
dida cano AMP cíclico producido, con los efectores isoproterenol 
(66%), toxina del cólera (60%) y forskolin (75%), indicando un mayor 
caTprcmiso a nivel de adenilato ciclasa.

Se concluye que el EGF, derivado de la glándula sub-maxilar, jue
ga id importante papel en la expresión de las actividades bioquímico- 
funcionales de la glándula ranaria.

( Proyecto DIB B 2116 - 8733)

FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO ENTRE NEURONAS OCULOMOTORAS 
DEL CENTRAL LATERAL Y DEL COLICULO SUPERIOR DEL GATO.
( Simultaneous functioning between oculomotor neurons 
of central lateral and superior col 1 i cu 1us in the cat) 
Leiva,J.e Infante,C. Departamento Preclínicas División 
Ciencias Médicas Oriente , Facultad de Medicina, Uni
versidad de Chile.

Tanto el núcleo talámico Central Lateral (CL) como 
el colículo superior (CS) están relacionados con los 
movimientos oculares (MOC), sin embargo las relaciones 
temporales de las descargas entre estas estructuraste 
desconoce.

En 11 gatos adultos encéfalo aislado,mantenidos con 
respiración artificial (60% de N~0 y 40% de Op ), se 
implantaron electrodos en los cantos de la órbita para 
el registro electroculografico (EOG). Con dos microe- 
lectrodos de Tg de 3-8 M , ubicados estereotáxicamen- 
te se registró simultáneamente desde el CL y el CS del 
mismo lado, eventualmente se realizaron microestimula- 
ciones. Los registros se monitorearon en un oscilosco- 
pio.se inscribieron simultáneamente con los MOC, en un 
polígrafo y se grabaron en cinta magnética. Al término 
del experimento, el cerebro fue removido para determi
nar la ubicación de los electrodos.

La mayoría, 7/8 de los pares de neuronas oculomoto- 
ras registradas en el CL y CS respondieron aumentando 
simultáneamente su frecuencia de descarga frente a MOC 
horizontales, contralaterales. En ambas estructuras 
las descargas precedieron, con diferentes latencias.el 
inicio del MOC. Las unidades del CS respondieron solo 
a movimientos contralaterales;las unidades del CL res
pondieron a MOC. ipsi. y contralaterales. En algunos 
casos a microestimulación del CL produjo un bloqueo de 
la actividad en unidades oculomotoras del CS.

Estos resultados confirman la existencia de un fun
cionamiento simultáneo en estructuras oculomotoras, y 
pone en evidencia la existencia de relaciones odológi- 
cas entre ellas.

Proyecto 1424 FONDECYT,1987.
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EFECTOS DE CONEXIONES CONTINENTALES Y AISLAMIENTO EN LA 
RIQUEZA DE PLANTAS VASCULARES EN DOS ARCHIPIELAGOS DE 
CHILOE. (Lands bridges and Insular Biogeography in two 
Chiloé Archipelagos). Leíva, R., Depto. Biología, Fac. 
de Ciencias, Univ. de Chile (Patrocinios C. Villagrán).

Se estudian 11 islas de los Grupos Guapiquilán y Esme 
raída, situados a 2.3 y 9*5 km al S. de la I.Grande, res 
pectivamente. Datos acerca del nivel de mar durante el~ 
Holoceno sugieren que ambos Archipiélagos estuvieron co
nectados a la I.Grande y que su actual aislamiento data 
de 7000 años. Se evalúan las predicciones de la teoría 
de Biogeografía de Islas para estas islas continenta
les, considerando las desviaciones como indicio del rol 
de factores históricos en la actual riqueza de especies. 
Se realizaron regresiones parciales y múltiples, consi
derando N^s de spp totales y de 3 habitats (Abiertos, 
Margen y Bosque), áreas y 8 índices de aislamiento.

Los resultados de la relación área/especie muestran 
que: a) Para el Grupo Guapiquilán, los valores de pen
diente (z) están en el rango descrito para continentes 
(0.09-0.18). b) Para el Grupo Esmeralda los valores de 
z son mayores (0.17-0.31) y, en tres casos, están por so 
bre el rango de los descritos para islas (0.40-0.84). eT 
análisis de regresión múltiple muestra que: a) el área 
es el mejor predictor del NS de spp en todos los casos 
(73 al 84% de la variación), b) las distancias tienen me 
ñor importancia en explicar los N2s de spp totales y de 
Bosque ( <11%). Para habitats Abiertos y de Margen las 
contribuciones de las distancias son mayores (15-22%).
Se concluye que el efecto de conexiones terrestres pa

sadas se expresa en Guapiquilán a través de un N& super- 
saturado de spp, reforzado por la mantención de una fuen 
te secundaria en este Archipiélago (Quilan), lo suficien 
temente grande y cercana a las islas periféricas como 
para posibilitar constante reinmigración de taxa. En con 
traste, la distancia que separa el Grupo Esmeralda de 
cualquier fuente de especies restringe fuertemente la co 
Ionización, mientras que las pequeñas áreas de las islas 
posiblemente han determinado tasas de extinción altas. 
(Financiado por: F0NDECYT 1467/DIB 8745).

RELACIONES FILOGENETICAS ENTRE POBLACIONES DEL GENERO 
Atriplex en BASE A MACROCARACTERES MORFOLOGICOS. (Phy- 
Tógenetic relationship among population of the genus A- 
triplex using morphological macrocharacters). León, P. 
M. Pepartamento de Biología, Facultad de Ciencias, un_i_ 
versidad de La Serena. (Patrocinio: J. Gutiérrez).

Existen 20 especies del género Atriplex en Chile dis
tribuidas entre las latitudes 188 y 33' Sur y las long_i_ 
tudes 71® 30' y 688 Oeste, las poblaciones presentan 
un alto grado de variabilidad intra e interpoblacional 
para caracteres morfológicos, lo que ha suscitado con
troversia taxonómica. En el presente trabajo se anal_i_ 
zó la capacidad discriminatoria de 26 caracteres morfo
lógicos para diferenciar poblaciones y especies.

En 23 poblaciones, se analizaron caracteres relaciona
dos con: 1) la estructura floral, 2) fruto bracteolar
y, 3) estructura foliar. Posteriormente se aplicó el 
método del árbol de Wagner para establecer posibles re 
laciones filogenéticas.

Los caracteres relacionados con estructura floral y 
fruto bacteolar presentaron una mayor capacidad discri_ 
minatoria que los relacionados con la estructura fo
liar. Se diferenciaron claramente 6 especies y se es
tablecieron 4 grandes zonas geográficas de importancia 
filogenétíca.

Para clarificar la taxonomía en el género Atriplex, es 
necesario realizar un acabado estudio fi1ogenético, to 
mando en cuenta macro y microcaracteres, además de ají 
tecedentes fisiológicos, bioquímicos y genéticos.

Proyecto Fondecyt 1092/85 Dir. Inv. U. de La Serena.

ROL INDUCTIVO DE PULPAS DENTARIAS (INCISIVOS) DE CONEJO 
ADULTO EN REAGREGADOS HETEROLOGOS. (Inductive rol of the 
dental pu1p from adult rabbit in heterologous reaggrega- 
tes). Lemus, D., Fuenzalida» M., Romero, S. y Rose, C. 
Departamento de Morfología Experimental, Facultad de Me
dicina, Universidad de Chile.

Durante la odontogénesis se establecen interaccio 
nes epitelio-mesenquimáticas. Sólo la papila tiene la ca 
pacidad de iniciar el proceso, pero ni el epitelio a i s U  
do, ni el mesénquima pueden diferenciarse por sí solos. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad in- 
ductora de pulpas de incisivos de crecimiento continuo 
de conejo en recombinados heterólogos in vitro (mamífe - 
ro-ave). Se utilizaron conejos adultos, Oryctolagus cuni 
culus y embriones de cordorníz, Coturnix c. japónica con 
72 hrs. de desarrollo. Aisladas las pulpas se separaron 
en región apical (RA),y región coronal (RC). Por combina 
ción quirúrgica-enzimática se ais1 a ectoderma del flanco 
de embriones de codorniz.Se asocian trocitos de RA y de 
RC con ectoderma de codorniz,y se incuban por 8 ds(medio 
semisólido y corioalantoides de pollo).Los controles fue 
ron: RA y RC solas, ectoderma sólo, y papilas de embrio
nes de conejo asociado a ectoderma. Se observan los si
guientes resultados: regresión y atrofia en RA y RC mas 
ectoderma y RA y RC solas.Diferenciación fenotípica en 
ectoderma sólo. Diferenciación dentaria en papila mas ec 
toderma. Estos resultados demuestran que la región api - 
cal de la pulpa dentaria no presenta capacidad inductora 
odontogénica, a pesar que desde un punto de vista morfo
lógico muestra un gradiente de diferenciación semejante 
a un tejido dentario embrionario.

Financiado , Proyecto B 2681-8712. DIB.

EFECTO DE 5-AZACITIDIHA (5-AZAC) SOBES LA COEDBTSA- 
CIOH DE LA CROK1TIKA BUHANTE LA MITOSIS. (Bffeot of 
5-AzaC on chromatin condensation during mitosis). 
Leyton. C. y Sana, J. Depto. Siol. Cel. y  Oenétloa, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Uno de los eventos más trascendentales que ocurren 
durante la mitosis es el ciclo de condensación y ds- 
condensaciÓn de la oromatina. Evidencias experinenta- 
les sugieren que este ciclo depende de la expresión 
de genes durante la mitosis.

La incorporación de 5-¿&aC (análogo de la oitidina) 
al genoma incrementa la expresión ds determinados ge
nes, al parecer por un efecto hipometilante del DBA. 
También se ba visto qua puede alterar el patrón de 
condensación de la cromatina.

En el presente trabajo se estudia el sfeoto in vi
vo de 5-AssaC sobre la condensación de la cromatina du 
rante la mitosis, en células meristemáticas asincróni 
cas y sincrónicas de raloes de Allium cena L. obteni
das por un cultivo bidropónico de bulbos.

Los resultados muestran que un tratamiento conti* 
nuo con 5-AssC 10-5M inhibe el crecimiento radicular 
después de las 48 brs. Concomitante a silo ba/ una 
caida de la actividad mitótíca. Se valoró el efecto 
de 5“AzaC sobre la condensación de la cromatina, de
terminando citológicamente la frecuencia de ana-telo- 
fases atlpicas. Tratamientos con este análogo durante 
24 brs, incrementa la incidencia de ana-telofases atí 
picas. Tratamientos con 5-AzaC por períodos de 6 brs*7 
que involucran distintos segmentos de la interfase, 
muestran una mayor incidencia de ana-telofases atípi
cas cuando el tratamiento cubre el periodo S, en par
ticular la primera mitad de este período.

Estos resultados sugieren que 5-AsaC altera el pa
trón de condensación de la cromatina durante la mito- 
sis, cuando éste se incorpora al DBA que replica pre
ferentemente en la primera mitad del periodo S. 
Proyectos 2365/8613 y B-2365/8723 U. de Chile
y Convenio U. de Chile - C.S.I.C., Se paña.
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SEPARACION PARCIAL DE DOS ACTIVIDADES APIRASI- 
CA8 PRESENTES EN TUBERCULO DE S. TPBEROSUM VAR. 
ULTIMUS. (Partlal aeparation oI fcwo apyrase ac 
tivlfcies preaant in S. tub.ro.um var. Ultinmí 
tobar). Leyton, N., Kattlun, A.M. y Traverao- 
Cori, A. Depto. da Bioquímica y Biología Kola- 
eular. Pac. Ca. Ocas, y Para. Unlv. da Chile.
La apiraaa es una plrofoafohldrolasa que tia 

na distintos cuocientes de velocidad de hidró
lisis de los sustratos ATP y ADP según la va
riedad de S. tuberoaum de la cual se extrae la enzima. — — — — —
En tubérculos de var. Ultiaus el cuociente 

de actividades ATPtsica/ADPéslca es alrededor 
de 3. Al progresar en la purificación de la 
aplreaa se encontré que esta preparación se re 
solvía en dos actividades aplráslcas, una de 
cuociente alto y otra de cuociente bajo. Para 
descartar la posibilidad que estas dos activi
dades ensinátlcas fueran producto de proteéll- 
sis de una misma aplrasa se efectuO la prepara 
cl6n en presencia de inhibidores de proteasasT 
No se encontrO diferencias significativas en 
las distintas etapas de purificación entre las 
preparaciones en presencia o ausencia de estos 
inhibidores.

Se determiné el punto Isoeléctrico de estas 
apirasas por electroenfoque siendo de 6,6 para 
la de cuociente ATPésico/ADPéslco alto y de 5,7 
para la de cuociente ATPéaico/ADPésico bajo. Ba 
séndose en estas diferencias da pl se intenté- 
separarlas por cromatografía de intercambio ié- 
nlco y por cromatoenfoque obteniéndose en ambos 
casos separación parcial de estas dos activida
des apiréslcas. Estos resultados apuntan a la 
coexistencia dentro del tubérculo de dos lsoen- 
zlmas de la aplrasa, hecho no descrito en otra 
variedad de S. tuberosum. ‘Financiado! D T K  U. 
de Chile)Proyectos fc-2679/8724 y B-2079/8734.

MECANISMOS DE ACCION DE LA DESFEKRIOXAMINA (DFO). 
(Mechanisms of Desferrioxamine Action (DFO)). Lissi, E . 
Cáceres, T., Videla, L . Depto. Química, USACH y Unidad 
de Bioquímica, Unidad Occidente, U. de Chile.

DFO es frecuentemente usada como un inhibidor de pr£ 
ceos radicalarios mediados por iones Fe. El modo de ac
ción asumido para la DFO, por lo menos a bajas concen
traciones, es la quelacion de los iones Fe(III). A con
centraciones mayores que 100 yM, podría ser importante 
la capacidad de la DFO de interaccionar con los radica
les OH y/o los radicales superóxido. A fin de determi
nar la capacidad antioxidante de la DFO independientemen 
te de su poder quelante, hemos estudiado su efecto sobre 
la velocidad de oxidación de membrans de eritrocitos inî  
ciada por Azo-bis amidino propano, un iniciador térmico 
soluble en agua. Este sistema no es dependiente de la 
presencia de iones Fe. A pesar de esto se observa un 
efecto retardador de la DFO sobre la velocidad de lipo- 
peroxidación, evaluada por el consumo de oxígeno y la 
luminiscencia visible emitida durante el proceso. El 
efecto de la DFO es evidenciado a bajas concentraciones 
y la velocidad del proceso se reduce a la mitad con una 
concentración de DFO de 10 yM.

Experiencias realizadas en presencia de DFO a iones 
Fe(II) o Fe(III), indican que el complejo DFO-Fe(III) 
es considerablemente menos eficiente como antioxidante 
que la DFO. Asimismo, estas experiencias indican que el 
complejo DFO-Fe(II) puede ser oxidado instantáneamente 
a complejo férrico por acción del oxígeno. Este tipo de 
proceso podría desempeñar un papel importante en la ac
ción de la DFO, tanto "in vivo" como "in vitro".

Agradecimientos. Este trabajo fue financiado por D.T.I. 
Universidad de Chile (B-1860), DICYT, Universidad de 
Santiago y FONDECYT (8/1987 y 1433/1986).

INTERFERENCIA DE COCAINA EN EL EFECTO CARDIOESTIMULANTE 
DE ACETALDEHIDO.(Cocaine interference on the cardiac 
stimulant effect of Acetaldehyde). Ligueros, M., 
Saavedra, A . y Penna, M. Departamento de Farmacología, 
Facultad-de Medicina, Universidad de Chile.

El acetaldehído (AcH) principal metabolito del etanol, 
libera catecolaminas y es una sustancia más reactiva y 
más liposoluble que el etanol mismo y puede ser respon
sable de algunos efectos bioquímicos y farmacológicos.

En aurículas con latido espontáneo el AcH produjo un 
aumento de la frecuencia espontánea dosis dependiente 
de 42,5 + 7,2 y de 81,7 ¿  9,03 lat/min para las concen
traciones de AcH de 29,5 y 88,5 mM respectivamente. Es
te efecto cronotrópico positivo del AcH fue potenciado 
por cocaína (5,88 x 10“5 m ) y los incrementos de fre
cuencia fueron de 107 + 10,8 lat/min y de 125 + 10,8 
lat/min para las mismas concentraciones. Por el contra
rio la misma concentración de cocaína inhibe de manera 
significativa el efecto cronotrópico positivo de tirami 
na (1,1 x 10“3 mM y 2,3 x 10“3 mM), amina adrenérgica de 
efecto indirecto.

Como los cambios de frecuencia espontánea modifican 
la tensión desarrollada (TD), se estudió en aurículas 
eléctricamente dirigidas, el efecto inótropo positivo 
del AcH en las mismas concentraciones, observándose un 
aumento de TD de 35,1 + 9,74% y en 56,0 + 14,88% respe£ 
tivamente. La incubación previa con cocaína no aumentó 
dicho efecto, mientras que el efecto inótropo positivo 
de tiramina (de magnitud similar al producido por AcH), 
fue bloqueado por el anestésico local.

La diferente respuesta a la cocaína podría correspon 
der a una diversa participación del ión calcio en la li 
beración del neurotransmisor adrenérgico por AcH y tira 
mina.

Financiado por Proyectos N® 0472 de FONDECYT y 
N° B 2680-8715 del DIB, Universidad de Chile.

ANTIGEN0S HLA EN CARDIOMIOPATAS CHAGASIC0S CHI
LENOS. (HLA a n t i g e n a  i n  c a r d i o a i o p a t h i c  C h i -  
l e a n  c h a g a s i c s ) .  L l o p . E . , R o th h an m er ,  F . ,  
A cuña,  M. y A p t ,  W. D e p a r ta m e n to  de B i o l o g í a  
C e l u l a r  y G e n é t i c a , F a c u l t a d  de M e d ic in a ,  U n i
v e r s i d a d  de C h i l e .

Con e l  o b j e t o  de e v a l u a r  l a  r e l a c i ó n  e x i s 
t e n t e  e n t r e  e l  s i s t e m a  HLA y l a  s u s c e p t i b i l i d a d  
de d e s a r r o l l a r  c a r d i o p a t í a  c h a g á s i c a ,  s e  e s t u 
d ió  e s t e  s i s t e m a  en una m u e s t r a  de  124 i n d i v i 
duos  s e r o l ó g i c a m e n t e  p o s i t i v o s  p a r a  e n fe rm e d ad  
de C h a g a s ,  r e s i d e n t e s  de l a s  c i u d a d e s  de Com- 
b a r b a l é  e I l l a p e l  s i t u a d a s  en l a  zona más e n d é 
m ica  de C h i l e .  La m u e s t r a  s e  s u b d i v i d i ó  en dos  
g ru p o s  de  a c u e r d o  a l a  p r e s e n c i a  o a u s e n c i a  de 
c a r d i o m i o p a t í a  c h a g á s i c a ,  p a r a  r e a l i z a r  un a n á 
l i s i s  c o m p a r a t i v o  de f r e c u e n c i a s  g é n i c a s  e n t r e  
am bos .

Los r e s u l t a d o s  r e v e l a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g 
n i f i c a t i v a s  e n t r e  c a r d i o m i ó p a t a s  y no c a r d i o -  
m i ó p a t a s  c h a g á s i c o s ,  p a r a  e l  h a p l o t i p o  B40Cv3. 
E s t e  h a p l o t i p o  se  e n c o n t r ó  a u s e n t e  e n t r e  l o s  
c a r d i o m i ó p a t a s  y p r e s e n t ó  una  f r e c u e n c i a  de 
7.8% e n t r e  l o s  no c a r d i o m i ó p a t a s .  La a u s e n c i a  
de e s t e  h a p l o t i p o  e n t r e  l o s  c a r d i o m i ó p a t a s  po 
d r í a  e s t a r  a s o c i a d a  con una mayor s u s c e p t i b i l i 
dad de d e s a r r o l l a r  c a r d i o m i o p a t í a  c h a g á s i c a .  
Dada l a  a n t i g ü e d a d  de l a  e n fe rm e d a d  en e l  n o r t e  
de C h i l e ,  p o d r í a  e s p e r a r s e  una  a d a p t a c i ó n  g e n é 
t i c a  de l a s  p o b l a c i o n e s  a b o r í g e n e s  c h i l e n a s  a 
T \ ¿ p a n o ¿ o m a c*uz.¿.

E s ta  i n v e s t i g a c i ó n  r e c i b i ó  f i n a n c i a m i e n t o  de 
l o s  p r o y e c t o s  8 0 1 /8 6  F o n d e c y t ,  C o n ic y t  y UNDP/ 
World Bank/WHO S p e c i a l  Programme f o r  R e s e a r c h  
and T r a i n i n g  i n  T r o p i c a l  D i s e a s e s .
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MODULACION DE L A  PER M EA B IL ID A D  A  PO TA S IO  EN CELU LAS 

A DR EN A LES  DE GLOMERULOSA POR ANG IO TENSIN A  II. 

(A n g io te n s in  II cau se s  a dual e ffe ct  on p otassium  

p e rm eab ility  in  adrenal g lom eru losa  ce lls). Lobo M. V. 

Depto. F is io lo g ía  y  B io f ís ic a ,  Facu ltad  de Medicina, 

U n ive rsidad  de Chile.

Usando un s is te m a  de p e r ifu s ión  de cé lu la s  a is la d a s  de 

glom eru losa, previam ente ca rgadas con Rb86, se  m id ió  la 

ve loc idad  de sa lid a  del rad io isótopo. A ng io ten sina  II (A ID , 

m od ificó  en fo rm a b ifá s ic a  la  sa lid a  de Rb86 produciendo 

un aum ento t ra n s ito r io  in ic ia l, segu ido  de una inh ib ic ión  

m antenida en la sa lid a  del isótopo. E s ta  inh ib ic ión  fue 

dependiente de la  concentración  de la horm ona en el m edio 

perifusión. Apam ina  y te trae tilam on io  bloquearon el 

aumento in ic ia l de la  sa lid a  de Rb86 producido por A l I, pero 

no m od ifica ron  la  fa se  inh ib ito ria . E sta  segunda fa se  no se  

m an ife stó  en au senc ia  de ca lc io  externo o cuando el m edio 

conten ía  e stro nc io  en reem plazo del ión calcio.

Un ha llazgo  ad ic iona l fue el aumento del coe fic ien te  de 

ve loc idad  de sa lid a  de Rb86 que se  observó  cuando la s  

cé lu la s  fueron depo la rizadas con p o ta sio  (1 2  mM). S in  

embargo, e ste  efecto  no se  m an ife stó  durante la fa se  

in h ib ito r ia  de A lI. El aumento de la  sa lid a  de Rb86 

producido por el ionóforo  A 2 3 1 8 7  tam poco se  observó 

durante la  fa se  In h ib ito ria  de la hormona.

E s to s  re su ltad o s  sug ie ren  que ang io ten s ina  ll podría 

e s ta r  m odulando el potencia l de m em brana al cam b ia r la 

perm eabilidad  al ión p o ta sio  en e s ta s  células.

F inanc iado por P royecto  FONDECYT N8 6 0 5  y D IB  N8 

B -2 3 6 3 -8 7 2 5 .

CARACTERIZACION PE APIRASA LIGADAS A MEMBRANAS DE 
TEJIDOS ANIMAL Y VEGETAL. (Characterlzatlon of mam- 
brane-bound apyraaes from animal and plant tlesuea), 
Lépez, Mancilla, M., Valenzuela, M.A. Depto, da 
Bioq, y Biol, Mol, Fac. Ca. Qcaa, y Farm. U, da Chi 
le, "*

Se ha descrito apirasa en membranas microaomalee 
tanto de tejidos animales como vegetales, Cn este 
trabajo se demuestra la presencia de una actividad 
apiréales (ATPasa-ADPaaa) en la fraccién microsomal 
de tubérculo de S, tuberoaum var, Desirée y en la 
de dos tejidos secretores: la gléndula mamarla y pa 
rfttida de rata, ~

La actividad apiréeles en loa tejidos animales se 
encuentra asociada a membranas después de efectuar 
una centrlfugacién diferencial (sedimento de113,00Q 
x g), en cambio en el tubérculo esta actividad se 
detecta mayorltariamente en Ib fracción citosólica.

Las fracciones microsomalea de tubérculo, glándu
la mamaria y parótida se caracterizaron en cuanto 
a especiflcided de sustrato, efecto de inhibidores, 
pH Óptima y parámetro cinéticas.

Estes fracciones tienen contaminación con activi
dad fosfatésica y otras actividades ATPÓsicas, Ade
más, en las fracciones de tejidos animales se obeer 
vó actividad de quinase adenllica. Las diferentes 
apirasas microsomalea son inhibidas distintamento 
por vanadatOf OCCD, DES, ollgomlclna* fluoruro, az¿ 
da y ffuebalna, £1 pH Óptimo pare la apiraaa de ori
gen animal es 8,2, an cambio para la apiraaa de tu
bérculo es de 6,0, Los valorea de Km determinados 
para las actividades ATPéslca y ADPésica en lae 
tres fracciones son del mismo orden de magnitud.

Se intentaron varios procedimientos para aolublli 
zar esta enzima microsomal a fin de compararla con“ 
la aplrase soluble de tubérculo de S,tuberoaum. ya 
caracterizada en nuestro laboratorio.
Proyectos DTI B-2O79/073L y FONDECYT NO 49,

C L O N A H I E N T O  Y C A R A C T E R I Z A C I O N  D E L  S E N  D E  A C R O S I N A  
H U R A Ñ A .  { C l o n i n g  a n d  C h a r a c t e r i z a t i o n  of t h e  H u a a n  
A c r o s i n  6a n e )
L ó o e z .  C . . I s a r a i .  H. y D e  I o a n n e s .  A. La b. 
I n m u n o l o g í a .  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  B i o l ó g i c a s .  P. 
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e .

La  a c r o s i n a  e s  u n a  s e r i n a  p r o t e a s a  q u e  p a r e c e  e s t a r  
i n v o l u c r a d a  e n  la p e n e t r a c i ó n  de l e s p e r a a t o z o i d e  a 
t r a v é s  d e  la z o n a  p e l ú c i d a  de l o o c i t o  d u r a n t e  la f e r 
t i l i z a c i ó n .  D e b i d o  a s u  a c t i v i d a d  p r o t e o l i t i c a ,  s e  ha 
p o s t u l a d o  q u e  e s t a  e n z i e a  p o d r í a  p a r t i c i p a r  e n  la 
r e a c c i ó n  a c r o s ó s i c a  d e s c u b r i e n d o  o a c t i v a n d o  r e c e p t o 
r e s  e s p e c í f i c o s  p a r a  el e s p e r a a t o z o i d e  e n  la z o n a  del 
o o c i t o .

L a  a c r o s i n a  s e  l o c a l i z a  en  el a c r o s o a a  de l e s p e r a a 
t o z o i d e  en  f o r a a  d e  p r o e n z i a a  la q u e  e s  a c t i v a d a  p o r  
p r o t e ó l i s i s  de l e x t r e a o  a a i n o  t e r a i n a l .  E s t a  p r o t e l n a  
s e  e x p r e s a  s ó l o  en  t e j i d o  t e s t i c u l a r  y, a d i f e r e n c i a  
d e  o t r a s  s e r i n a s  p r o t e a s a s  q u e  s o n  s e c r e t a d a s  - c o a o  
t r i p s i n a -  l a  a c r o s i n a  e s  d e s t i n a d a  al c o a p a r t i a e n t o  
a c r o s o a a l .  L a  a c r o s i n a  a d e m á s  d e  s e r  u n  a u t o a n t l g e n o ,  
c o n s t i t u y e  u n  a o d e l o  q u e  p e r m i t i r é  c o a p r e n d e r  lo s 
a e c a n i s a o s  d e  d e s t i n a c i ó n  d e  l a s  p r o t e í n a s  al c o a 
p a r t i a e n t o  a c r o s o a a l ,  d o n d e  s e  l o c a l i z a n  o t r a s  p r o t e í 
n a s  q u e  s o n  f u n d a m e n t a l e s  en  el p r o c e s o  d e  f e r t i l i z a 
ci ó n .

E n  e s t e  t r a b a j o  s e  h a  r e a l i z a d o  el a n á l i s i s  d e  u n a  
g e n o t e c a  c o m e r c i a l  d e  c D N A  d e  t e s t í c u l o  h u a a n o  en 
l a m b d a  g t l l  c o n  el p r o p ó s i t o  d e  a i s l a r  el g e n  d e  
a c r o s i n a .  E s t o  n o s  p e r m i t i r á  p o s t e r i o r m e n t e  e s t u d i a r  
l a s  s e i a l e s  d e  d e s t i n a c i ó n  y p r o c e s a m i e n t o  d e  la 
e n z i m a .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  o b t e n d r á n  c a n t i d a d e s  s u f i 
c i e n t e s  d e  la p r o t e l n a  q u e  f a c i l i t a r á n  l o s  e s t u d i o s  
i n m u n o l ó g i c o s ,  q u e  t i e n e n  el p r o p ó s i t o  d e  d e t e r m i n a r  
la  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a c r o s i n a  e n  el p r o c e s o  d e  f e r t i 
l i z a c i ó n .

E n  u n  a n á l i s i s  p a r c i a l  d e  l a  g e n o t e c a  s e  h a n  a i s l a d o  
4 f a g o s  r e c o a b i n a n t e s .  L a s  p r o t e í n a s  d e  l a s  p l a c a s  d e  
l i s i s  d e  u n o  d e  e s t o s  f a g o s ,  i n m o v i l i z a d a s  e n  f i l t r o s  
d e  n i t r o c e l u l o s a ,  s o n  c a p a c e s  d e  a d s o r b e r  e n  f o r a a  
e s p e c i f i c a  l o s  a n t i c u e r p o s  a n t i a c r o s i n a ,  l o  q u e  
s u g i e r e  q u e  el f a g o  a i s l a d o  c o n t i e n e  el g e n  d e  la 
a c r o s i n a  h u m a n a .  El t a a a i o  d e l  f r a g a e n t o  c l o n a d o ,  e s  
d e  a l r e d e d o r  d e  2 . 4  kb. P o r  o t r o  l a d o ,  s e  ha 
c a r a c t e r i z a d o  l a  p r o t e l n a  d e  f u s i ó n  m e d i a n t e  
w e s t e r n b l o t t i n g .

POTENCIACION DE RESPUESTAS PRESORAS DE NORADRENALINA 
POR NEUROPEPTIDO TIROSINA (NPY). (NPY-induced poten - 
tiation of norepinephrine pressor responses). López, 
L.F. Laboratorio de Farmacología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile (Patroci
nio: J . Roblero S.).

NPY es un péptido de 36 aminoácidos que se encuentra 
co-localizado con noradrenalina (NA) en los terminales 
simpáticos y muy particularmente en las varicosidades 
noradrenérgicas de los vasos sanguíneos. Se sabe que en 
determinadas condiciones NA se co-libera junto con NPY. 
Para investigar si existen interacciones entre NA y NPY 
en el territorio vascular periférico, se procedió a re
gistrar presión arterial carotídea en ratas Sprague-Daw- 
ley (250-300 g) no anestesiadas a las cuales se inyecta 
NA o NPY e.v. NPY produce una respuesta presora dosis 
dependiente que dura entre 3-10 minutos. La curva do
sis-respuesta de NPY prácticamente se superpone con la 
de NA, indicando similares potencias presoras. Se ob
servó que posterior a la administración de NPY, cuando 
la presión vuelve a su valor control, la respuesta pre
sora inducida por NA está potenciada tanto en magnitud 
como en tiempo de duración. La relación entre la dosis 
y la respuesta presora de NA se desplaza hacia la iz
quierda en forma paralela por acción de la pre-adminis- 
tración del NPY. La potenciación de la NA es dependien
te de la dosis de NPY y dura entre 10 y 20 minutos. Es
te sinergismo no es el resultado de un artefacto ya que 
la administración de salino no produjo potenciación. Se 
determinó que NPY potencia las respuestas hipertensoras 
inducidas por angiotensina II y adrenalina. Tratamien
to con NPY no modificó la vasodilatación inducida por 
bradicinina. En una serie paralela de experimentos, 
se evaluó si existe potenciación de NA en ratas reser- 
pinizadas. Se discuten las implicaciones fisiopatológi- 
cas de este sinergismo y la importancia en la patoge
nia de algunas enfermedades vasculares.

Proyectos C0NICYT 1416/86 y DIÜC 74/86.
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ANALISIS CITOQUIMICO DE LA SUPERFICIE DE ESPERMATO
ZOIDES DE POTRO DURANTE EL PROCESO DE MADURACION ES 
PERMATICA. (Cytochemical analysis of the stallion 
spermatozoa membrane during the epididymal transit). 
López,ML De Souza, W. Depto. Blol. Celular y GeruFac 
Medicina. U. de Chile. Inst.Biofísica. UFRJ. Brasil. 
Sxisten evidencias que demuestran modificaciones de 
la superficie del espermatozoide durante el proceso 
de maduración espermática. A nivel molecular estos 
cambios no están daramente determinados y sólo se co 
nocen en algunas especies. El presente trabajo tiene 
como objetivos: a)analizar la densidad relativa9ca— 
racteristicas y distribución de los sitios anionicos 
presentes en la membrana de espermatozoides de potro 
durante el proceso de maduración. Las cargas de su
perficie se estudiaron mediante medidas de movilidad 
electroforética y citoquimica ultreestructural. b)e¿ 
tudiar la distribución de colesterol en la membrana 
de estos gametos durante el tránsito epididlmario.uti 
lizando filipina como marcador y criofractura. 
Macromoléculas con residuos glucosldicos se detectan 
en la membrana y muestran una distribución caracteris 
tica que es dependiente de cada región del gameto y 
de su origen.A diferencia de espermatozoides de otra 
mamíferos examinados, el tratamiento con neuramini- 

dasa no altera significativamente la densidad de car 
gas negativas.Nuestros resultados muestran que el á- cido siálico puede estar presente en una forma aceti 
lada. Las medidas de movilidad celular y los resul
tados citoqulmicos no muestran diferencias significa 
tivas en las cargas negativas de espermatozoides ob
tenidos de diferentes regiones de epidldimo y de ey¿ 
culado asi como en los extraídos durante y fuera de”" 
estación reproductiva. Asi mismo se observaron dife
rencias en el contenido de colesterol en espermato
zoides de diversas regiones del tracto reproductivo, 
asi como en las distintas regiones del propio gameto. 
Se disc ute el significado de esta asimetría, en re
lación a la funcionalidad del espermatozoide. (Pogr: 
Conicyt-CNPq). (P. DIB - B-2687-8713).

CONSECUENCIAS ECOLOGICAS DE UN AMBIENTE TERMICO RIGUROSO: 
EL CASO DE LOS LAGARTOS Liolaemus DE LOS ALTOS ANDES DEL 
NORTE DE CHILE (Ecological consequences of a harsh ther- 
mal environment: the case of high Andean Liolaemus li- 
zards in northern Chile) Marquet, P.A. , Ortíz, J.C. , 
Jaksic, F.M. (1) Depto. de Biología Ambiental, P. Univ. 
Católica de Chile, Santiago (2) Depto. de Zoología, U. 
de Concepción, Concepción (Patrocinio: J.C. Ortíz).

Como una manera de evaluar la importancia ecológica del 
ambiente térmico en ectotermos, documentaremos la tempe
ratura de actividad en terreno, patrones de actividad día 
rios, grado de precisión en la termoregulación y uso de 
microhábitats en cuatro especies de lagartos Liolaemus 
que habitan a gran altura (sobre 3500 m) en los Andes del 
Norte de Chile. Estos cuatro lagartos tienen temperaturas 
de actividad en terreno similares (29°Caprox.) a pesar 
de estar distribuidos en diferentes cinturones altitudi- 
nales, sin embargo, existen conspicuas diferencias entre 
las especies de baja altitud (Liolaemus sp. y L_. ornatos) 
y las de mayor altitud (L_. alticolor y L. james i) conres^ 
pecto al grado de precisión en la termoregulación y al pe. 
ríodo de actividad. Algunas diferencias en morfología, 
comportamiento y patrones de uso de microhabitats son 
también evidentes en estas especies y al parecer están re 
lacionadas al ambiente térmico al cual están expuestas.

En comparación a ocho especies de Liolaemus en Chile 
central (TAT 35° C aprox.). Las cuatro especies de altu
ra aquí estudiadas tienen TAT menores. Esto último apa
rentemente se debe a limitantes impuestas por un ambie¿ 
te térmico riguroso.

Nuestros resultados señalan que ambientes térmicos ri
gurosos como el de los Altos Andes, tienen gran influencia 
en la ecología de ectotermos, comprimiendo el eje temporal 
del nicho y restringiendo el uso demicrohabitats de acuer. 
do a los rasgos morfológicos de las especies. Es muy pro 
bable que los sistemas sociales sean afectados también. 
Financiado por proyecto 20.3802 Dir. Inv. U. Concepción 
y DIUC 086/86, U. Católica de Chile

UN METODO ISOCRATICO RAPIDO Y SIMPLE PARA SEPARAR Y CUAĴ  
TIFICAR POR HPLC,ACETANILIDA Y SUS DERIVADOS HlDR0XILA
DOS INCLUYENDO PARACETAMOL.(An isocratic rapid and simple 
HPLC method to sepárate and quantífy Acetanillde and its 
hydroxyderivatIves ¡ncluding Paracetamol).Mane111a,J.

.Departamento de Bioquímica ,Facul tad de Medicina, 
Universidad de Chile. (Patrocinio : Gil.L.)
Una columna de fase reversa p Bondapack C-18 se ha usado 
para separar y cuantificar por cromatografía liquida de 
alta presión Acetanílida y sus derivados aromáticos mo- 
nohidroxllados en posiciones 2-,3_»4 (este último com - 
puesto es comunmente conocido como Paracetamol o AcetarrU 
nofeno).
La separación se obtiene en 18 minutos usando una mezcla 
«socrática de isopropanol rmetanol :agua :8 :18 :74 (v/v).
Los tiempos de retención son 10.5 y 12 minutos para 4-h_[ 
droxiacetanil¡da y 3“H¡droxyacetanilida; 2-Hidroxiacet£ 
nílida y Acetanílida presentan tiempos de retención de 
13 y 18 minutos respectivamente.Los valores de R (reso- 
lución)para cada par de picos cercanos son: 2.66 (3-Hi- 
droxíacetani 1 ¡da y 4-H¡drox¡acetan¡1 ida); 1.33 (3"hidro 
xiacetan i 1 ida y 2-Hídroxiacetan11 i da) ; 6.4 (2-Hídroxia- 
cetaniUda y acetanílida).
La sensibilidad del método permite detectar desde 2 nq. 
para Paracetamol y desde 10 ng para 2-hidrox ¡acetan i lida 
A diferencia de otros métodos publicados en la literata 
ra, esta técnica permite separar en fase reversa,todos 
los productos hidroxilados de la acetan i 1 ida,en solo 1P 
minutos,sin usar gradientes.
Con esta técnica se puede determinar fácilmente deriva
dos oxidados de acetanílida ya sea por microsomas de hĵ  
gado u otros órganos.

Financiado por proyecto B-1970-8745, DIP, U. de Chile 
y 0573 F0NDECYT

DETECCION DE RESPUESTA INMUNE EN ADEN0CARCIN0MAS GAS
TRICOS HUMANOS. (Detection of an immune response in hu
man gastric adenocarcinomas). Marshall,5., Muñoz, G., 
Cabrera,M., González,F., y Horvat,A. Laboratorio de Ge
nética Molecular, Instituto de Biología, Universidad 
Católica de Valparaíso.

Muestras obtenidas de pacientes que padecen de adenocar^ 
cinomas gástricos terminales, reaccionan en forma espe
cífica con Inmunoglobu lina G procedente de su propio 
suero. Esta reacción es detectadle tanto en células i£ 
tactas, como en fracciones subcelulares de las mismas; 
lo que indica que el organismo reconoce alguna señal ti¿ 
moral.

Los ensayos consisten en la incubación de IgGs purifica 
das por DEAE-celulosa y conjugadas con fluorocromos,con 
las diferentes fuentes de posibles antígenos tumorales 
y detectadas por la emisión de fluorescencia. Se utili
zó la población de IgGs de un paciente, la que se hizo 
reaccionar con diferentes fracciones subcelulares obte
nidas del procesamiento de una resección quirúrgica del 
tumor y se obtuvo una respuesta significativa con la 
fracción microsomal. Esta reacción fue también detecta
da al incubar las IgGs con células libres provenientes 
del mismo tumor, las que fueron mantenidas en cultivo 
primario. Como control negativo, se realizaron las in
cubaciones con IgGs provenientes de individuos normales 
La especificidad de la reacción se demuestra por la au
sencia de reactividad cruzada entre las muestras de ori_ 
gen tumoral y las IgGs de origen normal. Cabe destacar 
que sólo se detecta reactividad cruzada al medir las 
reacciones entre fracción microsomal e IgGs de diferen
tes pacientes con cáncer gástrico avanzado, pero ningu
na de éstas respuestas es superior a la que cada pacien 
te presenta frente a las IgGs obtenidas de su propio 
suero.

Se discutirá las implicancias y proyecciones de estas 
observaciones a la luz de nuestro modelo de bases mole
culares del cáncer gástrico humano.
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RESPUESTAS MORFOFISIOLOGICAS DE SOPHORA MACRO- 
CARPA (Morphophysiological responses of Sopho- 
ra maorocarpa Sm.).Martínez, J.A y Lobos C,
ST Pillán 1793,Las Condes,Stgo. y Universidad 
Metropolitana.
Sophora maorocarpa. una leguminosa de la zona 
central de Chile, fue estudiada estacionalmen
te con el objeto de determinar su morfología 
y conducta ecofisiológica en relación a la 
disponibilidad hídrica en su habitat natural; 
se analizaron las respuestas a factores micro- 
climáticos de los estomas, el potencial hídri- 
co del xilema y de las hojas. Las mediciones 
de conductancia estomática se realizaron me
diante un porómetro de difusión (LICOR LI 700), 
los potenciales foliares con una cámara psicro- 
métrica (WESCOR C 52) y los potenciales xile- 
máticos con una bomba de presión (PMS, según 
Scholander).
Además, de las adaptaciones morfológicas que 
la especie presenta para vivir en hábitats 
semiáridos (i.e.pilosidad foliar, estomas en 
la cara abaxial) se describe la presencia de 
nódulos radicales. Los estomas tienden a per
manecer cerrados durante los días de verano 
(valores menores de 0.03 cm/seg) lo cual coin
cide con potenciales de prealba y mediodía ma
yores de 4.0 MPa. Los potenciales hídricos de
crecen con el aumento de agua del suelo hasta 
alcanzar valores del orden de 0.3 MPa durante 
el invierno.

El control hídrico que exhibe la es
pecie permite regular la disipación calórica 
y representa un mecanismo adaptativo para so
portar la sequía de verano. Adicionalmente se 
discute el potencial económico de la especie.

ESTIMULACION PRECOZ Y SUS EFECTOS EN LA CONDUCTA DIRI
GIDA EN RATAS CON PRIVACION AUMENTARIA. (EffectS of 
earty stlmulatlon on competltive behavlor in rats food 
deprlved). Martínez, M.I., Guadagno, H., Passig, C., 
Arraztoa, J.A. y Pinto-Hamuy, T. Departamento de Fisio
logía y Biofísica, División Norte, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile. (Patrocinio: T. Pinto-Hamuy).

Se han hecho numerosas investigaciones sobre el efec
to de la estimulación precoz en estructuras del S.N.C. 
y la conducta. No se conocen los efectos de la estimu
lación precoz sobre la conducta competitiva para satis
facer necesidades primarias como el hambre o la sed. El 
objeto del presente trabajo es intentar evaluar el efec
to de la estimulación precoz sobre la conducta competi
tiva en ratas con privación alimentaria.

Se tomó como indicador de competítividad la prece
dencia de 1 sujeto sobre su pareja en llegar a la meta. 
Se usaron ratas machos pigmentadas. El grupo medio en
riquecido (ME), N*6, se estimuló a partir del 10 a 24 
días de nacimiento. El grupo control, medio social (MS), 
N«6, se mantuvo en condiciones normales.

A los 3 meses de edad se enfrentaron a la prueba pa
rejas provenientes de ambos grupos, según tabla de con
tingencia de 6 x 6. Total 36 ensayos. El aparato con
sistía en dos pasillos que confluían a la caja meta a 
través de una entrada que permitía el paso de un sujeto 
a la vez. Se usaron los siguientes Indicadores: Orden de 
llegada y latencia de respuestas de cada pareja. Se eva
luaron estadísticamente las diferencias de respuestas 
en cada grupo y entre los dos grupos.

Los sujetos M E llegaron 1° a la meta, y las laten- 
cias de sus respuestas fueron también significativamente 
menores, (p<0,05).

Se concluye que la estimulación precoz favorece la 
conducta competitiva en ratas con privación alimentaria.

Se comparan estos resultados con los obtenidos en 
situación de privación de agua.

Proyecto DIB 1903, Universidad de Chile y F0NDECYT 
115/84, 580/87.

UN NUEVO ENFOQUE PARA LA CRISTALIZACION DE B- 
LACTAMASAS. (A new approach for the crystalli- 
zation of B - l a c t a m a s e s ) . M a r t í n e z , J ,A ■, Lab. 
de Biofísica Molecular, D e p t o . de Biologia M o 
lecular, Facultad de Ciencias Biológicas, U n i 
versidad de Concepción.

Se han realizado muchos esfuerzos para resolver 
la estructura terciaria y conformación del s i 
tio activo de las B - l a c t a m a s a s , pero la calidad 
de los cristales obtenidos sólo ha permitido e¿ 
tudios por difracción de rayos-X a baja r e s o l u 
ción. Un modelo estructural propuesto en base 
a predicción de estructura secundaria, describe 
la molécula como dos dominios unidos por una he 
bra flexible de la cadena p o l i p e p t í d i c a . 
Estudios espectroscópicos realizados con las erj 
zimas obtenidas de dos especies bacterianas di~ 
ferentes, demuestran que la proteína sufre un 
cambio conformacional al someterla a un campo e 
léctrico, el que puede explicarse por la f l e x i 
bilidad de los dos dominios.
Dado que los problemas de cristalización de la 
enzima podrían deberse a posibles p e r t u r b a c i o 
nes que una estructura formada por dos dominios 
flexibles produce en el crecimiento ordenado de 
los cristales, se realizaron estudios para res
tringir la flexibilidad de la enzima de Bacillus 
cereus mediante un entrecruzamiento entri Tos 
dominios, con glutara 1d e h i d o . El cambio de la 
cinética bifásica de la enzima nativa, a lineal 
de la enzima e n t r e c r u z a d a - u t i 1 izando cloxacili- 
na como sustrato-, se consideró un indicador de 
la pérdida de flexibilidad por entrecruzamiento 
Estudios de cristalización comparativos de la en^ 
zima nativa y entrecruzada, permiten demostrar 
el rol que la flexibilidad de la molécula juega 
en este proceso.
Proyecto 20.31.12, D.I. U. de Concepción 
Proyecto 89/87 F O N D E C Y T .

EFECTO DEL ENTRENAMIENTO Y DEL ESTRES DE COMPETENCIA SOBRE 

PARAMETROS NEUR0END0CRIN0S EN EL CABALLO FINA SANGRE DE 

CARRERA (Effect of tra in ing and competition stre ss on thoroughbred race 
horse) Martínez. R ., Onda/. A.. Narettó. E. v  W h ite .A  Dpto. Cs. Biológicas 

Animales y  Dpto. Cs. C lín icas Pecuarias, Fac. Cs. Veterinarias y  Pecuarias; 
y , Dpto. F isio log iay Biofísica, Fac. Medicina, Universidad de Chile.

Existe consenso entre los profesionales de la hípica de que los ceba) los 

fina sangre de carrera (F.S.) nerviosos experimentarían alteraciones 

neuroendocrines que afectarían negativamente su rendimiento durente le 

competencia Por este motivo en este trebejo caracterizamos sistemática
mente la  influencia del temperamento (caballos nerviosos) sobre algunos 

parámetros fisiológicos dB reconocida implicancia en el rendimiento 

locomotivo, tales como co rtlso l, catecolamlnas, glicemla y  hematocrito.

Las determinaciones fueron efectuadas en sangre obtenida por punción 

yugular de caballas F.S. no entrenados, asi como también en Caballos F.S. 

entrenados, antes y  después del cambio de herraduras e Inmediatamente post 
carrera. Glicemla y  hematocrito fueron determinadas ten pronto fue 

obtenida la m uestra mediante las técnicas de Dextrostix leído en glucómetro 

y  microhematocrito respectivamente. Cortlsol y  catecolamlnas fueron 
analizadas mediente radio! nmunaenélisis en muestras de plasm e

En anímales entrenados, en condiciones básales, se observó valores 

mayores de hematocrito y  de cortlsol plasmático (4 4 ,2  ± 2 ,6  y  3 ,8  ± 0,8  

respectivamente) con respectos los animales no entrenados (3 1 ,8  ± 2,1 y  

1,5 i  0 ,3  respectivamente), asim ism o el ritm o circasiano del cortlsol en 

los ejemplares entrenados presenta un pico alrrededor de las 8:00  

hrs. .mientras que en los no entrenados éste se ubica 2  horas más tarde. Los 

caballos F.S. da temperamento nervioso no presentaron diferencias 

significativas en los niveles ds cortisol, catecolamlnas, glicsm ia y  

hematocrito con respecto a los anímales tranquilos, observándose aumentos 

en estos parámetros después de la  competencia en ambos grupos, los que no 
fueran significativos sólo en el caso del cortisol.

A  la  luz de estos resultados se concluye que el entrenamiento 

produciría en el equino F.S. cambios en loe parámetros analizadas, adecúete 

a las exigencias metabólicas del estrés físico  de competencia; m ientras que 

no se observan diferencias significativas sobre los m ism os parámetros en 

animales entrenados dB distinto temperamento.

Financiado por: Proyecto 0 8 1 5 /8 6  de FONDECYT.
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D IS T R IB U C IO N  E S P A C IA L  DE LA S PRO YECC IO N ES E S T R IA D A S -  
P E R IE ST R IA D A S  VERSU S PATRON COM ISU RAL EN Ma/moia
eZxgani. ( Spatial distribution of thè striate - peri^ 
triate projection versus thè commissural pattern in Mot 
moia e Z tg a n i). Martinich, £. ; Bravo, H . Departamento de 
Anatomía, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

El patron interhemisférico constituye un criterio útil 
para la delimitación de las áreas visuales. En mamíf£ 
ros se ha demostrado que en los bordes de estas áreas 
se concentra la mayor densidad de cuerpos y terminales 
de las fibras interhemisféricas.
Utilizando el transporte retrógrado y anterógrado de 
HRP hemos correlacionado el patrón de conexiones inteij 
hemisféricas de M. ¡¡Zigani con las conexiones que exi^ 
ten entre el área estriada y el resto de la corteza 
del mismo hemisferio.
El patrón interhemisférico de M. ¡¡Zigani, que se est£ 
blece a través de la comisura anterior, nos ha permita 
do localizar el área estriada y subdividir la corteza 
extraestriada en múltiples regiones limitadas por ba£ 
das comi sural es. Por otra parte, el área estriada co 
necta con varias regiones extraestriadas y con una re 
gión situada en corteza sensorio-motora. Estos focos 
de marcación ipsilateral coinciden con las regiones 
corticales de escasa proyección comisural.
Lo anterior permite plantear la hipótesis de que las 
regiones corticales que están limitadas por bandas co 
misurales corresponden a múltiples áreas visuales ex
traestriadas, cada una de las cuales establece conexio 
nes recíprocas con el área estriada. Alternativamente, 
estas múltiples regiones podrían ser subdivisiones de 
una o más áreas secundarias que procesan información 
visual en forma modular.
Estos resultados coinciden con estudios que muestran 
que en la corteza de los mamíferos existen múltiples 
especializaciones que posibilitan un procesamiento j£ 
rárquico y/o paralelo de los estímulos visuales.

Financiado por Proyectos DIUC 114/87 y Fondecyt 714/87

EFECTO DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA SOBRE LA UELGCI- 
DAD DE CONDUCCION NERUIOSA(UCN).(Effect of atrength 
training on tha nerve conduction velocity).
Maulén.J. ¡Uaroas.R.:MonteeInoB.R. ¡Gua.iardo, J. ¡Aceve- 
do.R.¡Gutiérrez,0.;Uergara.I. Lab.Fiaiol.Ejercicio. 
Area Ciencias Básicas.Sede Maulé. P.U.C. DE CH.
Se eatudió la UCN en 43 sujetos normales de 49.2 - 
4.4 añoa,lo8 que entrenaron potencia muscular traba
jando al 70% de la máxima fuerza,3 veces a la semana 
por 8 semanas.- La UCN se midió antes y al término 
del entrenamiento(AE,TE),y al término de un periodo 
igual de desentrenamiento(TD).- Se usó una técnica 
electrofisiológica habitual a 2A°C temperatura am
biente; les sujetos tuvieron 40 minutos de reposo pre 
vio en posición decúbito dorsal y ningún entrenamien 
to desde el dia anterior;se exploraran los nervios 
mediana.cubital,tibial anterior y posterior(M,C,TA y 
TPlde extremidad derecha.- Se hicieron las siguien
tes comparaciones: AE/TE;TE/TD y AE/TD. A los resul
tados se les calculó: x,DE,% de diferencia y Be apl£ 
có la t de Student para datos pareadas. La compara
ción AE/TE mostró aumento de la UCN de 15.6;47.2 y 
27.4%(p< 0.04;0.004;0.004)en M,C, y T A. La compa
ración TE/TD mostró una disminución de la UCN de 
22.0;38.1;49.6 y 45.4%(p<0.004¡0.004¡0.02;0.05)en 
les cuatro nervios. La comparación AE/TD mostró que 
al término del desentrenamiento la UCN retornó al v£ 
lor inicial,excepto en M que fue aún menor en 9.8% 
(p<0.02).- Se conocen bien los cambias estructura
les y funcionales que experimentan el músculo esque
lético sometido a entrenamiento de fuerza¡menor aten 
ción se ha dado al comportamiento del sistema nervi£ 
so central y periférico. En relación a lo último se 
discuten pasibles cambias estructurales,basadas en 
datos de la literatura de experimentos en modelo ani 
mal,para explicar las alteraciones de la UCN del pr£ 
sente trabajo.
PROYECTO FOMENTO 4986-4987.- SEDE MAULE-PUCCH.

LA INFLUENCIA DE NALOXONA SOBRE LOS EFECTOS INFLAMATO - 
RIOS DE LA BRADICININA. (The influence of naloxone upon 
inflammatory reactions of bradykinin).Martin,N.¡Vargas, 
M.¡ Van Rysselberahe, J.¡Araya.C. Depto. de Ciencias 
Fisiológicas,Facultad (íe Ciencias Biológicas y de Rec. 
Naturales. Universidad de Concepción.

La bradicinina y péptidos relacionados se liberan en 
el proceso inflamatorio inducido por carragenina en las 
extremidades de la rata,promoviendo edema e hiperalgesia. 
Estos efectos se asocian a las acciones de otros mediado 
res como serotonina (5-HT)y prostaglandinas.Recientemen
te,a la bradicinina se le ha señalado como un potencial 
liberador de encefalinas.

En trabajos anteriores hemos comunicado que la bradi
cinina (5 ug),administrada in situ conjuntamente con la 
carragenina.es capaz de reducir la hiperalgesia inducida 
por ésta,en nuestros tiempos de control:80 y 180 min;marj 
teniéndose este efecto con la administración de un inhi
bidor de la cininasa II,que promueve su mayor vida media 

En el presente trabajo,en las mismas condiciones expe
rimentales anteriores,la administración i.p.previa de na 
loxona.en dosis de 2 y 4 mg/Kg provocaron efectos hipoaT 
gésicos muy significativos a los 80 min.los cuales desa
parecieron a los 180,restaurándose una marcada hiperalge 
sia.Naloxona 1 mg/Kg,no modificó la respuesta nocicepti- 
va de bradicinina pero si antagonizó el edema inducido 
por ella en ambos tiempos de control.Las dosis de 2 y 4 
mg/Kg,mantuvieron o aumentaron el edema a los 80 min sin 
llegar a establecerse una relación lineal.De estos resu£ 
tados y de otras observaciones que se realizan se puede 
deducir que la naloxona modifica los efectos nocicepti - 
vos de bradicinina en relación a la dosis utilizada,lo 
cual podría involucrar una interacción a nivel de recej) 
tores opiáceos.Las acciones sobre el edema difieren de 
los anteriores,pero también puede establecerse una ínte£ 
acción,a dosis bajas de naloxona.

Proyecto 20.33.20. Dirección de Investigación.
Universidad de Concepción.

EVIDENCIA EXPERIMENTAL DE AUTOTOMIA EN LAGARTIJAS COMO 
UN INDICADOR DE LA INEFICIENCIA DE DEPREDADORES (Experi
mental evidence of autotomy in lizardsasan indicator of 
predator inefficiency). Medel, £. y Jaksic, £. Departa
mento Biología Ambiental y de Poblaciones, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Normalmente estudios de depredación sobre lagartijas 
han considerado que la frecuencia de colas regeneradas 
es un buen estimador de la presión de depredación a la 
que las poblaciones están expuestas, sin embargo, estu
dios correlaciónales han refutado aquella afirmación in 
dicando que la frecuencia de colas regeneradas es mejor 
indicador de la ineficiencia de los depredadores que de 
la presión ejercida por ellos.

Este trabajo evalúa por medio de un protocolo expe
rimental de laboratorio, la ineficiencia de los depred¿ 
dores £. maculatus. £. sparverius y £. chamissonis. al 
interactuar con U  altissimus. £. lemniscatus y 
£. montícola. La ineficiencia de cada depredador es eva 
luada como el porcentaje de autotomías exitosas que oca
siona sobre el total de ataques. Paralelamente se eva
lúa la vulnerabilidad relativa de las especies presa.

Los resultados indican que £. sparverius es el de
predador más eficiente no encontrándose diferencias de 
vulnerabilidad entre las presas.

Dado que los depredadores difieren en la frecuencia 
con que contactan distintas partes del cuerpo de las pre 
sas, y que existe una mayor longitud relativa de cola en 
aquellas presas que realizan autotomía sólo cuando el 
depredador es de tipo "widely-foraging", un efecto com
binado de factores perceptuales y modalidades de alimeni 
tación se sugiere para explicar los patrones de inefi
ciencia entre especies.

Financiado por Proyecto DIUC 086/86



R 222 COMUNICACIONES LIBRES

CARACTERIZACION DE RECEPTORES COLINERGICOS EN PROSTATA 
DE Chorus giganteus. (Characterization of Cholinergic 
receptor in prostate of Chorus giganteus). Medina,J.L. 
Depto.de Ciencias Fisiológicas. Facultad de Ciencias Bio 
lógicas y de Recursos Naturales. Universidad de Concep
ción. (Patrocinio: M.I.Rudolph).

El estudio de moluscos marinos se ha intensificado 
debido a la importancia que han adquirido como fuente po 
tencial de proteínas.Esta investigación se ha diseñado 
con el fin de conocer los mecanismos que participan y re 
guian la actividad contráctil de la próstata del Chorus 
giganteus (gastrópodo,prosobranquio de importancia econó 
mica).

Trozos de próstata fueron colocados en un baño de ór
gano aislado que contenía agua de mar artificial adecua
damente oxigenada (95% 02, 5% C02).La actividad contrác
til inducida eléctricamente con pulsos de 1.5v, 5 ms de 
duración y 30 Hz cada 2 min por 5 s fue registrada en un 
polígrafo Grass-modelo 77, observándose contracciones re 
guiares y reproducibles. Para caracterizar el receptor 
colinérgico se utilizaron antagonistas muscarínicos (atro 
pina) y nícotínicos (d-tubocuranina).

La actividad contráctil fue modificada por acetilcoli 
na (ACh), efecto que dependió de la concentración de es
te mediador en el baño de incubación. A dosis bajas d« 
ACh (10~® a 10'̂ M) se observó una disminución de la ten
sión tónica, en cambio la tensión fásica se mantuvo. Por 
el contrario con concentraciones superiores de ACh(>10“̂  
M) se observó un aumento significativo de la tensión tó
nica y una disminución de la tensión fásica. 10“̂ M atro
pina o 10“^M d-tubocuranina inhibieron el efecto de Ach 
a dosis altas tanto en la tensión tónica como en la fási- 
ca.

Se postula la presencia de receptores colinergicos 
que al interaccionar con ACh son capaces de regular la 
actividad contráctil de la próstata, órgano que tiene la 
función de transportar y favorecer la expulsión de esper̂  
matozoides desde la gónada.
Proyecto 20.33.28 Dirección de Investigación, Universi

dad de Concepción.

"PATTERN "HISTOLOGICO DEL PERIODONCIO VE PROTECCION (P .P) 
EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL(EP)CRONICA. (Ristologiaal 
pattern from protective periodontium in chronic periodon_ 
tal dÍ8ease) .Mery,C:Pizzi,T¡de la Sotta,RjEspinoza,A. y 
Zamorano,M.Fac.Medicina y F.Odontología,ü.de Chile.

El PP porción de la encía que rodea al cuello denta
rio, uniéndose a él,ofrece 3 zonas topográfica y fisioló
gicamente diferentes en su epitelio : epitelios orali sur 
cular y de unión.

33 biopsias de PP extraídas quirúrgicamente a 17 pa - 
ciente8 con EP crónica incipiente y 16 con modalidad ovan 
zada,rigurosamente diagnosticadas según los parámetros 
clínicos habituales,fueron técnicamente procesadas para 
microscopía de luz (cortes Sian de grosor, tinción H-E).

99 preparados (3 de c/caso),nos proporcionó un aspecto 
global característico,un "pattem"sin grandes diferencies 
entre las distintas muestras.
* El epitelio oral mantiene su aspecto normal,con un gra 
do de queratinización moderada,variando si la amplitud y~ 
profundidad de las papilas("rete pegs") .El epitelio sur- 
cular (epit.del saco posteriormente) siempre alterado,va 
riandò desde una profundización de las "rete pegs" hasta 
disminución del espesor o necrosis y desaparición del e- 
pitelio. Existencia de una marcada vacuolización de las 
células del estrato de Malpighi y muy frecuente infiltra
ción de Pffi en este epitelio alterado y disrupcionado,si
tuación que también afecta al epit.de unión,el cuál es 
prácticamente indiferenciáble del surcular.

El tej.conectivo junto al ep.oral mantiene apariencia 
normal, con focos inflamatorios intersticiales linfo-plas 
mocitarios ocasionales,y frecuente hialinización de gru ~ 
pos de fibras colágenas.El conjuntivo bajo el epit."surcu 
lar" ofrece un infiltrado linfo-plasmocitario de mayor o 
menor intensidad,con una densidad promedio de 436 células 
por rmfi en los casos incipientes,y un 56% del lin foci tos ; 
en cambio los casos avanzados mostraron una densidad de 
?20 céls.,y una proporción equitativa entre linfocitos u 
plasmocitos (48% de c/u) .
Proyecto N° 34 - CCNICYT, 87.

ANALISIS OE CARACTERES NERISTICOS EN Liolaenus DE CHILE Y 
ARGENTINA. (Phenetic analysis of Liolaeou^ froa Chile and 
Argentina). J « Helia*, E. Pereyra** y N.F. Díaz*. Dpto.de 
Ciencias Ecológicas, Fac.de Ciencias, U de Chile* e Inst. 
de Biología Aniial, U Nacional de Cuyo**.

En el género Liolaeaus, Laurent (1983, 1985) ha reco
nocido un subgénero (Liolaeaus sensu stricto) que tiene 
especies en Chile y/o Argentina. Cabe preguntarse por la 
homogeneidad de este taxon y la influencia que tendría en 
este aspecto la distribución de sus especies, separadas 
por la Cordillera de Los Andes.

Se coapararon A especies de Liolaeaus s.s. distribui
das sólo en Chile y A sólo en Argentina registrándose el 
valor de 36 caracteres aerísticos en 5 eachos y 5 heabras 
de cada una; se calcularon los proaedios, rangos y varían 
zas de los caracteres en cada especie, y las distancias 
fenéticas entre ellas, construyéndose fenograaas con los 
aétodos NPGNA y UPGHA.

La coaparación de proaedios revela un gran núaero de 
caracteres cuya diferencia no peralte distinguir las es
pecies; algunos caracteres peraiten diagnosticar a L.ceii 
y L. gragilis por sus valores aás altos o ais bajos y sin 
superposición de rangos de variación con las restantes es 
pecies; algunos caracteres tienen valores tenores en L. 
gracilis, L. altissiaus y L. nigroviridis , que en las o- 
tras especies; en los fenograaas se constituye este aisao 
grupo, opuesto a otro que asocia a L. austroaendoci ñus,
L. elongatus, L. aon^icola, L. tgguis, y a aayor distan
cia l. ceii.

Liolaeaus s.s. no es un taxon hoaogéneo ya que pueden 
constituirse grupos al igual coao ocurre en análisis bio- 
aétricos de Laurent (1985). Sin eabargo, las asociaciones 
entre especies en nuestro análisis no corresponden exac- 
taaente a las que proponen Donoso-Barros (1966) y Laurent 
(1985). Los dos grupos que revela nuestro análisis no tie 
nen relación con la distribución geográfica de las espe
cies.
Financiado parcialaente por Proy.DIB U Chile N 2209-8733.

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS HONGOS 
DE LA FUMAGINA QUE INFECTAN CITRICOS.(Identifi- 
cation and characterization of fungi from fuma- 
gine that infect Citrus). Mettifogo.S..Aub&.M.. 
Zaldívar,M.«Musalem.M..Pérez,i.M. Dep.Bioq.ÉIol 
Mol.,Pac.Ca.QuIra.Farm.,úniv. de Chile.

La fumagina infecta a lo. cítricos producien 
do daños diversos. Se identificaron las distin- 
tas especies de hongos de la fumagina, de acuer 
do a sus características morfoléglcas en dife
rentes medios de cultivo. Cada especie se cultl 
vé ademis en medio liquido de Mandéis, adicio-- 
nado de celulosa 6 de pectina. Los géneros Tri- 
choderaa excretaron celulasas en mayor propor
ción, mientras que Pcnlcllllum dlgltatum y As- 
perqlllus niger excretaron pectlnása.Los resul
tados indican que se inducen solamente las enz¿ 
mas para la degradación del sustrato. —

Se estudié ademés el comportamiento de estas 
enzimas frente a diversas variables: no se inhl 
bieron frente a abonos foliares 6 fungicidas ge 
nerales, mantuvieron su actividad frente a cam
bios bruscos de temperatura y de pH, fueron ac
tivadas por tioles, y se pudieron guardar hasta 
por 8 meses a 4* é -20*C, manteniendo un 1004 
de su actividad.

Los resultados indican que las enzimas secre 
tadas por algunos hongos de la fumagina, para 
la infecclén de los tejidos de cítricos, presen 
tan una gran estabilidad frente a diferentes ~ 
agentes usados para el control de pestes agrlco 
las. —

Financiado por proyectos 9/ 87 de FONDECYT y 
AC/ 3089 International Foundation for Science.
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PARTICIPACION DEL LIPOPOLISACARIDO (LPS) DE Thiobaci- 
11us ferrooxidans EN EL MECANISMO DE ADHERENCIA A 
CALCOPIRITA (Thiobacillus ferrooxidans LPS partid- 
pation in the chalcopyrite adherence mechanism).
Miguel, A. Laboratorio de Microbiología, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. (Patrocinio: M. Rodríguez).

Thiobacillus ferrooxidans es una bacteria quimio- 
litotrófica cuyo estudio ha despertado gran interés 
debido a su utilidad potencial en lixiviación de mine
rales. Se desarrolla en medios ácidos y obtiene su 
energía mediante la oxidación de metales o de compues
tos de azufre reducido. Experimentos preliminares 
efectuados en nuestro laboratorio, utilizando LPS pu
rificado de la cepa R2, sugirieron una interacción es
pecífica entre dicho componente estructural y granos 
de calcopirita (2-50 ym) de alto grado de pureza. En 
este trabajo se presentan los resultados obtenidos 
luego de una mejor caracterización del fenómeno de 
adherencia antes mencionado. Al incubar LPS-51Cr con 
calcopirita, la radiactividad asociada al sobrenadan
te disminuye a la mitad respecto a un control sin mi
neral, cuando la razón calcopirita-LPS (masa-masa) 
tiene un valor de 80. La unión de LPS a calcopirita 
disminuye en una cifra superior al 90%, cuando la mez
cla es incubada con anticuerpos policlonales anti LPS 
preparados en conejo. En estas condiciones, casi la 
totalidad de la radiactividad es recuperada en el so
brenadante. Considerando que la unión de LPS de Sal- 
monella typhi a calcopirita es significativamente me
nor que la observada para T. ferrooxidans, los resul
tados sugieren que la mayor especificidad exhibida 
por el LPS de la bacteria litotrófica, podría jugar 
un importante rol fisiológico en dicho microorganismo.

EFECTOS DE CLOROTETRACICLINA RELACIONADOS CON 
LA DISTRIBUCION DEL ANTIBIOTICO EN LA MEMBRANA 
DEL ERITROCITO HUMANO (Distribution related 
effects of chlorótetracycline in the membrane 
of hunan'erythrocytes).
Montalar, Y ., Bonilla, S ., Behn, C .
Depto. Bioquímica y Dpto. Fisiología Normal y 
Patológica, Fac. Med. Univ. de Valparaíso y 
Depto. Fisiología y Biofísica, Fac. Med., Univ. 
de Chile.

A diferencia de clorotetraciclina (CTC), te- 
traciclina (TC) no induce cambios de forma cel_u 
lar ni salida de K+ en el eritrocito humano 
(Alvarado et al, Arch. Biol. Med. Exp. 19:R-170 
1986). Se investiga la posibilidad de diferen
cias de interacción de CTC y TC con regiones 
apolares de la membrana mediante espectrofluoro 
metría. Membranas aisladas por lisis hipoosmóti 
ca, reselladas según Bjerrum (0,2 trg prot/mL) 
se incuban con CTC o TC (1x10~5 mol/L) a dife
rentes concentraciones de calcio durante 30min. 
a 25°C. Se registra el espectro de emisión de 
los antibióticos excitados a 400 nm. El máximo 
de emisión a pCa 8,6 fue 500 nm para CTC y TC. 
La adición de membranas desplaza el máximo de 
CTC a 512 nm y el de TC a 508 nm. En pCa 3,2 
los máximos (512 nm para CTC y 510 nm para TC) 
no se modificaron al agregar membranas. La reía 
clon entre las intensidades de fluorescencia de 
los antibióticos en presencia y ausencia de 
membranas a p Ca 8,6, 7,2, 4,2 y 3,2 fueron 
15,0 í 4,42 ín=10), 5,76 i 0,41 (n=4), 2,36 t
0,48 (n»4) y 2,28 t  0,30 (n=6) para CTC y 3,56Í 
1,28 (n-14) , 2,36 i 1,24 (n-8) , 1,13 ± 0,15 
(n»8) y 1,12 1 0,18 (n=6) para TC. Se concluye 
que el CI-C7 determina la acción de CTC sobre 
el eritrocito humano por favorecer la interac
ción de la molécula con regiones hidrofóbicas 
de la membrana. DICT (U.V.) y DIB (U. C h .).

GLUTATION,GLUTATION S-TRANSFERASA Y Y-GLUTAMILTRANSPEPTJ^ 
DASA EN DIVERSAS CEPAS DE T.CAazí,(Glutathione, 
Glutathione S-transferase and Y-glutamyltranspeptidase in 
several strains of T.cAuzÁ,) .Moneada.C. ;Lipchenca, I. ;Kiwi, 
I.,Monteverde,P.,Letel¡er,M.E. y Repetto,Y.Departamento 
de Bioqu (míca ,Facul tad de Medicina »Departamento de Outinj_ 
ca Farmacológica y Tox icológ i ca , Facu 1 tad de Ciencias Ouf_ 
micas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.

El Tfiipanoboma. c A u z X  es e! parás i to causante de la enferme - 
dad de Chagas que afecta en nuestro país alrededor de 
400.000 personas. No existe en la actúa 1 i dad,un tratamiento 
efectivo para este mal. Tanto algunas drogas de uso actual 
como experimentales ,actúan sobre el parásito produciéndome 
tabolitos reducidos del 02 como 0^,0H* , T.CÁazi 
es deficiente en los mecanismos defensivos para eliminar 
estos compuestos.£1 glutation (GSH)part icipa en una serie 
de reacciones enzimáticas y nó enzimátícas de protección 
celular eliminando estos productos.En este trabajo se e¿ 
tudiaron el contenido de GSH,las actividades GSH S-trans^ 
ferasa y y-glutamí1transpeptidasa en diversas cepas de 
T.cAuz>¿.£1 contenido de GSH se determinó fluorimétrica - 
mente y las actividades enzimáticas se siguieron espec - 
trofotométricamente.Se midió el efecto de inhibidores c£ 
mo Butionina sulfoximtna ( BS)y DON (6diazo-5_oxo-L-nor- 
leucina) sobre las actividades enzimáticas y el conteni
do de GSH.Se estudió también el efecto de drogas antichagá- 
sicas como Nífurtimox (Nx) y Benznidazol (Bz)sobre el 
crecimiento de los parásitos en cultivo el cual se siguió 
por nefelometría .EI contenido de GSH fue 1.6 veces mayor 
en la cepa LQ que en la cepa T,C1 e Y. La actividad GSH 
S-transferás¡ca no presentó diferencias significativas 
entre 1as cepas.La actividad y*9Iutami1transpeptidásica 
fue 3*2 veces superior en la cepa T en relación a la ce
pa LQ.A1 Inhibir "¿n u¿vo"con BS el contenido de GSH dis 
mínuyó en un 50% en ambas cepas.La cepa LO resultó ser 
mas resistente al efecto de Nx y Bz que la cepa T.

Financiado por UNDP/WB/WHO/TDR,por FONDECYT Chile 4-1987 
DIB B-185A.

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA EN COMPARTIMENTOS ESPA 
CIALES DEL LAGO KITIESH (ANTARTICA) ( P r im a ry  
p r o d u c t i v i t y  i n  s p a t i a l  co m p ar tm en te  o f  l a k e  
K i t i e s h  ( A n t a r c t i c ) .  V. M on te c in o  y G. P i z a r r o  
D e p a r ta m e n to  de C i e n c i a s  E c o l ó g i c a s ,  F a c u l t a d  
de C i e n c i a s ,  U n i v e r s i d a d  de C h i l e .
En e n e r o  y f e b r e r o ,  e n t r e  1984 y 1987 , s e  r e a  
l i z a r o n  e x p e d i c i o n e s  a l  l a g o  K i t i e s h  (6 2*S)pa  
r a  e s t i m a r  f i j a c i ó n  de c a rb o n o  en l a s  comunida 
d e s  f o t o s i n t e t i 2 a d o r a s .
La f i j a c i ó n  de c a r b o n o ,  p o r  f o t o s í n t e s i s  en  l a  
columna de a g u a ,  e s t á  c o m p a r t i m e n t a l i z a d a  cuan 
do l a  l u z  a l c a n z a  h a s t a  e l  f o n d o .  E s t o s  compar 
t i m e n t o s  son f i t o p l a n c t o n  y v e g e t a c i ó n  b é n t i c a .  
Si  e l  l a g o  e s t á  c u b i e r t o  p o r  h i e l o  es  n e c e s a r i o  
c o n s i d e r a r  t a m b i é n ,  a l g a s  d e l  h i e l o  y de l a  n i e  
v e .  La f i j a c i ó n  de c a rb o n o  se c u a n t i f i c ó  u t i l i  
zando un in c u b a d o r  t a n t o  en f i t o p l a n c t o n  como 
en m ódulos  a p i c a l e s  d e l  musgo b é n t i c o  Campy 
l i a d e l p h u s  p o ly g a m u s , p r e v i a  r em oción  de N os toc  
s p . ,  c i a n o b a c t e r i a  a s o c i a d a  a e s t e  musgo, cuyo 
c i c l o  b i ó t i c o  e s t á  en e s t u d i o .  Los v a l o r e s  de 
c l o r o f i l a  a_ t o t a l  v a r i a r o n  e n t r e  0 .8  y 1 .1  
mg ra“ ^ p a r a  a l g a s  de l a  n i e v e  y e n t r e  1 8 .8  y 
3 3 .4  mg m~2 p a r a  a l g a s  en e l  agua  i n t e r s t i c i a l  
d e l  h i e l o ;  p a r a  e l  f i t o p l a n c t o n  de l a  columna 
de agua  s e  e n c o n t r ó  e n t r e  4 .1  y 1 1 .3  mg C l£  m~? 
y en l o s  musgos e n t r e  4800 y 10980 mg Cía  m“ 2. 
E s t e  u l t i m o  c o m p a r t im e n to  f i j ó  e n t r e  6500 y 
32000 mg C m~^h“ l y e l  f i t o p l a n c t o n  e n t r e  6 .7  
y 3 2 .3  mg C m“ 2 h _ I .  Debido a l a  e l e v a d a  b iom asa  
d e l  b e n t o s  (21 kg p e s o  f r e s c o )  y su  g r a n  concen  
t r a c i ó n  de p ig m e n to s  l a  mayor p a r t e  de l a  e n e r  
g í a  que i n g r e s a  a l  s i s t e m a  lo  h ace  p o r  e s t a  
v í a .

P r o y e c t o s  02 y 038 INACH; 2449 U niv .  de C h i l e .
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ASPECTOS MOLECULARES EN LA FORMACION DEL PRONUCLEO MAS 
CULINO EN ERIZO DE MAR. (Molecular aspects of male 
pronuclei formation in sea urchin). Montecinos, M .
Ríos, S ., Roco, M . Gamboa, S . Puchi, M . Depto. Biolo
gía Molecular. Universidad de Concepción.

Post inseminación (p.i) del óvulo, el núcleo esper- 
mático se descondensa para formar el pronúcleo masculj_ 
no. Este se fusiona con el pronúcleo femenino reesta
bleciendo la dotación cromosómica diploide del embrión.

Con el objeto de estudiar los cambios moleculares 
que se producen en la formación del pronúcleo masculi
no se investigó la prevalencia de las proteínas cromo- 
somales no histónicas (Sp NHCP) en cigotos, se determi 
nó además la neosíntesis de NHCP y la presencia de ADF 
ribosilación hidroxilamina láhil de estas proteínas 
cromosomal es.

Las ^H-NHCP neosintetizados fueron determinados por 
fluorografía de geles de poliacrilamida 12%, SDS 0.1%. 
Se obtuvo anticuerpos poli el onal es anti Sp NHCP en co
nejos que fueron utilizados para Westernblots de NHCP 
obtenidos de cigotos a los 3, 7, 20 y 30 min p.i. res
pectivamente. La reacción fue revelada con el sistema 
streptavidina-peroxidasa biotinilada-HRP color.

La presencia de ADPR ribosa lábil a hidroxilamina 
fue investigada por comparación electroforética post 
tratamiento con hidroxilamina 1 M a pH 7.2 y por reac
ción inmunológica.

Los resultados obtenidos indican que poco después 
de la fecundación se produce pérdida de las proteínas 
Sp NHCP y que proteínas neosintetizadas son ensambla - 
das a cromatina. Se detectó además, que algunas pro - 
teínas de PM entre 45 y 48 kd están ADP ribosiladas.

Financiado por proyectos 20.31.11, 20.31.17 de Univer
sidad de Concepción y 80/87 F0NDECYT.

INVERSION DE LA POTENCIACION POST-TETANICA POR MET0XIVE- 
RAPAMIL; IMPLICACIONES FUNCIONALES. (Methoxyverapamil- 
induced inversión of the post-tetanic potentiation; fun£ 
tional implications). Montiel, J., Roblero, J.P. y 
Huidobro-Toro, J.P. Laboratorio de Farmacología, P. Uní 
versidad Católica de Chile.

La estimulación eléctrica transmural de los filetes 
nerviosos del conducto deferente con trenes de alta fre
cuencia (15 Hz por 30 sec) superimpuesta a estímulos de 
0.15 Hz (70V, 1 msec) provoca en la mitad epididimaria 
(E) del ductus, potenciación post-tetánica (PPT) con un 
curso temporal muy definido y característico. En la mi
tad prostática (P) del conducto se produce en cambio, 
una inhibición post-tetánica (IPT). Tanto la PPT como 
la IPT dependen linealmente de la frecuencia y del tiem 
po de estimulación tetánica. Se estudió el efecto de me 
toxiverapamil (M) sobre los efectos post-tetánicos en E 
y P. Se observó que M (0.02-6 pM) produce en E una pro
gresiva disminución de la PPT mientras que se potencia 
la IPT. La aplicación de 2-6 pM M produce en E una in
versión de la PPT transformándola en IPT, con un curso 
temporal idéntico al registrado en P. La IPT producida 
en E después de agregar M es antagonizada por BAV K- 
8644, un agonista de canales de calcio, lo que indica 
que este efecto es dependiente del influjo de calcio ex
tracelular. La IPT inducida por M es totalmente antago
nizada por 2-10 pM estricnina tanto en E como P demos
trando que las características de la IPT en E y P son s¿ 
milares. El efecto de M es cualitativamente similar a 
nifedipina, excepto que no se produce la inversión de 
la PPT. Se concluye que la expresión de los fenómenos 
post-tetánicos dependen del influjo de calcio y que és
tos varían en E y P. Complementando una hipótesis ante
rior de nuestro Laboratorio, se plantea ahora que una 
distribución asimétrica de canales de calcio a lo largo 
del conducto la que sería en parte responsable de la 
PPT y la IPT.

Proyecto DIUC 74/96.

INHIBICION DE LA FUSION PALATINA IN VITRO POR IND0META 
CIÑA, EN DOS CEPAS DE RATON.(Indomethacin inhibition 
of palatal fusión in vitro, in two strains of mice). 
Montenegro,M.A.,Jara,C..Cauvi,D. y Palomino, H. Deptos 
Morfología Exp. y Biología Celular y Genética. Fac. de 
Medicina. U. de Chile.

Existen diferencias en la susceptibilidad a la fisj¿ 
ra palatina inducida por glucocorticoides (GC) entre 
distintas cepas de ratón (Ej: A/J, A/Sn, B/10, C/57); 
las cepas susceptibles tienen mayor cantidad de recep
tores de GC.

Este trabajo analiza el efecto de Indometacina (in
hibidor de la síntesis de prostaglandinas PG), en la 
fusión de los procesos palatinos in vitro en dos cepas 
de ratón de diferente susceptibilidad.

Se utilizaron hembras grávidas de ratón de las ce
pas A/Sn (susceptible) y B/10 (resistente). Se diseca 
ron los procesos palatinos de embriones de 13 días de 
gestación y se cultivaron 72 h. a 38°C en medio de cu([ 
tivo normal o que contenía la droga (50ug). El material 
fue procesado para M0 y ME.

La Indometacina inhibe la fusión de los procesos pa
latinos in vitro en ambas cepas, pero en la cepa A/Sn 
existe una significativa mayor frecuencia de no fusio
nados. En la cepa B/10, se observa también una mayor 
frecuencia de no fusión en relación a los controles, 
aun^que estas diferencias no alcanzan la significación 
estadística. En ambas cepas se produce la inhibición 
de la muerte celular programada que ocurre normalmente 
ya que el epitelio palatino medio persiste intacto.

Estos resultados demuestran que existe también una 
diferente susceptibilidad a la producción de fisuras 
por Indometacina, lo que estaría indicando que las PG 
están involucradas en la diferente susceptibilidad.Los 
distintos niveles de PG estarían dados por diferencias 
genéticas similares a las que controlan los receptores 
de GC.
Proyecto DIB 2368-8725. U. de Chile y 0455 de F0NDECYT.

ANTAGONISMO ENTRE PENTACL0ROFEN0L (PCP) y 3,4-DIAMINOPI- 
RIDINA (3,4-DAP) EN LA SINAPSIS NEUROMUSCULAR. 
(Antagonism between PCP and 3,4-DAP at the neuromuscular 
junction). Montoya, G.A., Villena, F ., Pezo, P., Bournas, 
C. Depto. de Ciencias Fisiológicas y Depto. deHistolo - 
gla y Embriología, Facultad de Ciencias Biológicas y de 
Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

En un trabajo anterior, demostramos con métodos elec- 
trofisiológicos y técnicas de registro extracelular, el 
efecto bloqueador, neurotóxico, irreversible, del PCP en 
la conducción axonal del nervio ciático y en la sinapsis 
del VIII ganglio simpático del sapo "Caudiverbera-caudi- 
verbera".

En la presente comunicación demostramos el efecto del 
PCP en la sinapsis neuromuscular del batracio "Pleurider 
ma Thaul" con técnicas electrofisiológicas convenciona - 
Tes de registro intracelular. El PCP bloquea el poten - 
cial de placa motora de un modo dependiente de la concern 
tración (0,003-0,1 mM) y del tiempo de exposición cuando 
la preparación ciático-sartorio "in vitro" es superfundi 
da previamente con 0,005 mM de d-tubocurarina o con soIi¿ 
ción Ringer modificada por baja concentración de Ca++
(1 mM) y alta concentración de Mg++ (10 mM). La 3,4-DAP 
(0,005 mM) antagoniza el bloqueo del potencial de placa 
motora en ambos casos. En fibras musculares tratadas con 
formamida en concentraciones que impiden el acoplamiento 
excitación-contracción el PCP bloquea el potencial de ac 
ción intracelular. También hemos estudiado los efectos 
farmacológicos y tóxicos del PCP sobre la liberación es
pontánea de neurotransmisor mediante el registro de la 
frecuencia y amplitud de los micropotenciales.

Financiado por la Dirección de Investigación.
Proyecto Ns20.36.02. Universidad de Concepción.
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VARIACIONES EN LA RESPUESTA A ANFETAMINA A TRAVES DEL 
CICLO ESTRAL DE LA RATA. ( Variations in the response 
to amphetamine across rat estrous cycle. Mora, S. y 
Afani, A. Departamento Preclínicas División Ciencias 
Médicas Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile.

Diversas evidencias indican que la actividad de do- 
pamina cerebral varia a través del ciclo estral de la 
rata. El presente trabajo tiene por objeto estudiar 
posibles variaciones en la respuesta frente al agonis
ta dopaminérgico anfetamina, dependientes del ciclo 
estral.

Se utilizaron ratas Sprague-Dawley hembras de apro- 
ximademente 200 gr., estableciéndose 4 grupos experi
mentales: Diestro, Proestro, Estro y Metaestro .deter
minados a través de frotis vaginal. La actividad moto
ra espontánea se registró colocando cada animal en un 
monitor de actividad durante 30 minutos. Durante este 
periodo se registraron además las siguientes conduc- 
ductas: levantadas, sacudidas de cabeza y tiempo de 
limpieza. Inmediatamente después los animales fueron 
sometidos a una sesión de adquisición de respuestas 
condicionadas de evitación activa en la cual cada ani
mal recibió 50 ensayos. 30 minutos antes de ambos en
sayos, los animales fueron inyectados con anfetamina 
( 0,25 y 1 mg/kg ) o salina IP.

Los resultados indican que existen variaciones con- 
ductuales a través del ciclo estral de las ratas con
troles, particularmente en las etapas de estro y meta- 
estro. Los efectos estimulantes de anfetamina sobre 
algunas de las conductas estudiadas varian según la e- 
tapa del ciclo, confirmando la hipótesis que la reac
tividad dopaminérgica en el cerebro de la rata hembra 
es dependiente de los niveles de hormonas del eje hi- 
potálamo-hipófi sis-ovario.

Proyecto B- 2707 - 8713, DIB, Universidad de Chile.

ACCION DEPQLARIZANTE DEL PEROXIDO DE HIDROGENO SOBRE 
MUSCULO ESTRIADO (Depolarizing action of hidrogen 
peraxide on the skeletal rnuscle). Morales,B., Quevedo,I. 
Einersen,M. Departamento de Ciencias Fi-
sioISgicas,Facultad ciencias Biológicas y Recursos Na
turales, Universidad de Concepción *•

El peróxido de hidrógeno es utilizado comunmente en 
clínica cano hemostático en especial en neurocirugía. 
Por otra parte, se ha descrito cano un agente tóxico 
para varios tipos celulares (eritrocitos, fibroblastos, 
células totorales,etc,) debido probablemente, a su ca
pacidad de generar radicales hidraxilos en presencia de 
sales de Cu/ ó Fe, los que producirían peroocidación 
lipldica de los fosfolípidos de la membrana celular.
El objetivo de este trabajo fué estudiar el efecto del 
H2O2 sobre el potencial de membrana (Pm) de fibras mus
culares de sartorio del Pleurodema thaul y visualizar 
su posible per oxidación por este carpuesto.

Los sartorios aislados fueren mantenidos en una cá
mara de registro, a pH 7.3, en una solución Ringer-ra- 
na conteniendo cantidades variables de H¿02 
(8.8 x 10_4M, 8.8 x 1(T3M, 4.4. x 10_2M, y 8.8 x 10-2M). 
El Pm se visualizó en un oscilosccpio Textronix y la 
peroocidación lipídica mediante la determinación de ma- 
lcnaldehido por la técnica del ácido tiobarbittirioo.

Los resultados muestran una disminución significa
tiva dosis dependiente, del ñn, cuyos efectos máximos 
se obtienen entre los 60 y 90 minutos y una producción 
también dosis dependiente muy significativa de malcnal- 
déhido.

Estos resultados podrían deberse a una alteración 
de la permeabilidad a cationes en la membrana de las 
fibras musculares por peroxidación lipídica de sus fos
folípidos, cano resultado de la formación de radicales 
hidraxilos a partir del <3® acuerdo a la siguiente 
reacción:

GENES LIGADOS AL SEXO CONTROLAN GEOTAXIS Y FO 
TOTAXIS EN LARVAS V .  m e t a n o g a ^ t e K  (Sex-linked 
genes control geotaxis and phototaxis in 0 . 
m e t a n o g a i t v i  larvae). Mora» W . , Escuela de 
Psicología, Universidad Diego Portales.

En estudios anteriores se ha postulado un con 
trol genético sobre geotaxis en larvas de V . 
m e ta n o  g a ¿ t e A ., pero se desconocía exactamente 
el rol de la luz en los experimentos descri
tos .

Se registró la dispersión de larvas Oregon 
R-C con el estado I del desarrollo (24 horas) 
sobre una superficie de agar vertical ilumina 
da lateralmente. También se midió la disper
sión en oscuridad con larvas de diferentes 
edades, anotando conducta y sexo.

Los resultados revelaron que en el estado I 
la orientación depende de la luz, no de la 
gravedad. A edades posteriores la orienta
ción es geopositiva y no se correlaciona con 
el "peso"; además, aunque la varianza expli
cada sería pequeña, hay interacción geotaxis 
x sexo.

Estos resultados y otros anteriores apoyan la 
hipótesis de que existen al menos un par de 
genes ligados al cromosoma X, que independien 
temente participan en el control de geotaxis 
y fototaxis larval. Además, apoyan la tesis 
de una determinación estructural del compor
tamiento, en desmedro de las nociones de in
formación y función.

Financiado por la Universidad Diego Portales 
y aportes de Raúl Godoy Herrera.

AUMENTO DE PROGESTERONA (P) ENDOGENA EXPLICA FALTA DE 
RESPUESTA DE EFECTORES PERIFERICOS A CIERTAS FORMAS DE 
ADMINISTRAR ESTRAD10L ( £ 2 )« (Increased progesterone 
(P) explaitt8 lack of response of p eriphera l ta rg e ts  to 
c e r ta ln  fono of estrogen (E2 ) trea tm en t).
H o r á n ,  F .M . ,  F o r c e l l e d o ,  M.L. L a b o r a to r io  de 
E n d o c r in o lo g ía .  F acu ltad  de C ien c ia s B io ló g ic a s . 
P o n tif ic ia  Universidad C atólica de Chile.
La a d m in is tr a c ió n  se de 5ug de E2 Produce un paso 
prematuro de embriones a l ú te ro ; en cambio la  in fusión  
iv  rápida (<50 min) de e s ta  misma masa de E2 no a l te r a  
e l t r a n s p o r te  de em brio n es. E sta  in fusión  iv  rápida 
produce un aumento a l doble del n ivel plasm ático de P. 
Se sabe adem ás, que P antagoniza algunos efec tos del 
E2 * El ob jetivo  del presen te  trab a jo  fue determ inar s i  
e l a lza  de P observada luego de una in fusión  rápida de 
E2  es responsable de que e s te  estím ulo estrogán ico  no 
acelere  e l  tran sp o rte  de embriones.
R atas en d ía  1 de p reñez  fu e ro n  h lpofisec tom izadas 
(HPX) para impedir e l  a lza  de P, o Inyectadas con 4mg 
de RU486 p ara  b lo q u ear e l recep to r de P, previo a la  
in fu s ió n  iv  rá p id a  de 5ug de E2  o su veh ícu lo . 24h 
d e s p u é s  se  a u to p s ia ro n  p a ra  d e te rm in a r  número de 
embriones en oviducto. En ra ta s  HPX se obtuvo muestras 
de sa n g re  a lo s  0 , 10, 60 y 180 min de in ic ia d a  la  
in fu s ió n  para determ inar n ive les  plasmáticos de P por 
RIA. En r a ta s  HPX o t r a ta d a s  con RU486, la  in fusión  
rá p id a  de 5ug de E2  disminuyó e l número de embriones 
recu p erad o s d e l  ov id u c to . En ra ta s  HPX no se observó 
a lza  de P.
Se concluye que e l a lza  de P provocada por la  in fusión  
rápida de E2 es responsable de la  f a l t a  de acelerac ión  
del tran sp o rte  ovular ante e s te  estím ulo es trogén ico .

RF-86020. DIUC 93/85

Proyecto 20.3J.23. D.i. u. de ccnoepcicn.
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INTERACCIONES FARMACOCINETICAS DE ANTIBIOTI- 
COS Y ETANOL. (Pharmacokinetics interactions 
between antibiotics and ethanol). Morasso, L 
Chávez, J . y Arancibia, A. Departamento de 
Ciencias y Tecnología Farmacéutica, Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Univer 
sidad de Chile.

Las modificaciones bioquímicas y fisioló 
gicas que produce el etanol en el organismo, 
pueden alterar los fenómenos de absorción, 
distribución, metabolización y/o excreción 
de los medicamentos.

En el presente trabajo, se estudió el e- 
fecto del alcohol en la farmacocinética de 
los antibióticos Amoxicilina y Eritromicina 
etil succinato.

Ambos estudios se realizaron con la par
ticipación de ocho voluntarios sanos, que re 
cibieron en ocasiones separadas, dosis de 
500 mg. del antibiótico, ingiriéndolo con a- 
gua y pisco sour. Los antibióticos se valora 
ron por un método microbiològico. Los paráme 
tros farmacocinéticos que se determinaron 
fueron: C máx, t pico, área bajo la curva de 
concentración plasmática versus tiempo, vida 
media y constante de velocidad de absorción 
y tiempo medio de residencia.

Los resultados se analizaron estadística 
mente empleando análisis de varianza y el 
test de Dunnet.

De los resultados obtenidos, se aprecia 
que el etanol produce un retardo en la absor 
ción tanto para Amoxicilina como Eritromici
na etil succinato.

Proyecto DIB 2.500-8724

DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE GERMINACION DE SEMILLAS DE PO 
BLACIONES DE Atriplex repanda Phil. (Differences in seed 
germination level in population of Atriplex repanda Fhil.) 
Moreno, R.J., Gutie'rrez, J.R. y Aguilera, L. Depto. Bio 
logia, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena.

La dormancia de semillas es un mecanismo que optim^ 
za la distribución de la germinación en el tiempo y en 
el espacio, contribuyendo al establecimiento de las plan 
tas en medios con factores restrictivos acentuados.

Atriplex repanda Phil., especie arbustiva con poten 
cial forrajero, tiene una germinación natural que no su 
pera el 2%, limitada por la dormancia relativa de sus 
frutos nuciformes que responden a factores como la edad, 
la luz, la temperatura y la salinidad.

Se determino' la germinación de semillas escarifica 
das de 10 poblaciones de repanda, en muestras de su£ 
lo de cada una de las localidades, con el objeto de de 
tectar posibles diferencias interproblacionales para es 
te carácter. Se analizo' el efecto del factor poblacio'n, 
suelo y su interaccio'n.

Las semillas de las diferentes poblaciones mostr¿ 
ron un patro'n de germinacio'n semejante en los diferentes 
suelos, pero difirieron significativamente entre si' en 
los niveles de germinacio'n que variaron entre 8.6 a 40%. 
El porcentaje de semillas germinadas de las distintas po 
blaciones aumento' significativamente en el suelo de Anda 
eolio que presenta la mayor salinidad y el más alto con 
tenido de Cu.

Los resultados sugieren una diferenciacio'n gene'tica 
de los niveles de dormancia de las poblaciones analizji 
das.

RADICALES LIBRES DEL OXIGENO EN EL DAÑO DE LAS 
EXTREMIDADES DE RATAS SOMETIDAS A ENFRIAMIENTO 
S E V E R O .(Oxygen-derived free radical injury to 
hind-limbs of rats subjected to extreme low - 
temperatures). Moreno, M ., Manríguez, V., Ward, 
P.H. y Vivaldi, E ., Depto. Cs. Fisiológicas, 
Fac. Cs. Biológicas y Rec. Nat., Universidad de 
Concepción.
El enfriamiento severo de las extremidades pro
duce un cuadro clínico conocido como"frostbite V 
caracterizado por presencia de edema agudo y n¿ 
crosis. Durante el enfriamiento se visualiza u- 
na hipoperfusión de las extremidades seguida de 
reperfusión posterior a la normalización de la 
temperatura del órgano. Se ha demostrado la par 
ticipación de radicales libres del oxígeno (RLO) 
en numerosos procesos patológicos consecuentes 
a episodios de isquemia seguidos de reperfusión
Hemos estudiado la participación de los RLO en 
el daño de las patas traseras de ratas someti
das a enfriamiento severo. Ratas adultas (Spra 
ge-Dowley, 250-350 g) fueron separadas en tres 
grupos. I: control sin tratamiento; II: recibió 
tres dosis de alopurinol (40 mg/kg, IP) 2, 1 y
0 hrs antes de enfriamiento; III: recibió super 
óxido dismutasa y catalasa (20 mg/kg, IP) 2 hrs 
antes.Los tres grupos fueron sometidos a enfria, 
miento a -20°C por 2 hrs, de tal forma que sus 
patas traseras permanecieran apoyadas sobre una 
superficie de hielo y luego fueron dejadas a 
temperatura ambiente.
Dos horas después de la experiencia, se observa 
en las patas traseras de los tres grupos hipere^ 
mia y edema severo. Sin embargo,20 hrs después 
el edema es claramente menor en los grupos II y 
III, lo que permite postular que los RLO parti
ciparían en la etiopatogenia de esta lesión.
Financiamiento: Proyecto FONDEOYT N° 0059/1987

MICR0HETER0GENEIDAD DE HIST0NAS ESPERMATICAS: ARTEFAC
TOS CAUSADOS POR OXIDACION. (Microheterogeneity of 
sea urchin specific histories: Artefacts due to oxida - 
tion). Morín, V ., Merino, V ., Gutiérrez, S ., y Masso- 
ne, R. Departamento de Biología Molecular, Facultad 
de Ciencias Biológicas y Recursos Naturales, Universi
dad de Concepción.

En espermatozoides de erizo de mar Tetrapyqus ni- 
qer se ha detectado previamente microheterogeneidad 
de histonas H2B, H3 y H4 al ser analizadas por electro 
foresis bidimensional. La (listona H4 fue resuelta en 
7 fracciones que difieren en su migración electroforé- 
tica.

Con el objeto de investigar los posibles artefactos 
causados por la presencia de subformas oxidadas, se 
compararon los perfiles electroforéticos de histonas 
totales aisladas en presencia de ácido tioglicolico. y 
en ausencia de este agente.

Se observó que la histona H4 presenta sólo dos va - 
riantes en condiciones de reducción, en contraposición 
de las siete variantes detectadas al utilizar los sis
temas clásicos de purificación. Estas dos variantes 
fueron purificadas por electroforesis preparativa en 
dos etapas utilizando geles de poliacrilamida (PAG)
12% p/v urea/ácido acético/Tritón DF16 en primera di
mensión y PAG 15% urea/ácido acético/Tritón X-100 en 
segunda dimensión. A las variantes H4A y H4B se les 
determinó su composición aminoacídica.

Por otra parte no se detectó diferencias tan signi
ficativas en el número de variantes de H3 y H2B siendo 
estas 2 y 3 respectivamente.

Financiado por Proyectos 20.31.11 y 20.31.17 de la Uni_ 
versidad de Concepción y Proyecto 80/87 F0NDECYT.

PROYECTO FONDECYT 1092/85
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VIAS DE SALIDA DE LA INFORMACION DE ROTACION EVOCADA 
DESDE EL NUCLEO CAUDADO Y LA SUBSTANCIA NEGRA RETICULAR. 
(Output pathways of turning behavior evoked from the 
caudate nucleus and substantia nigra reticulata). 
Motles, E., Saavedra, H., González, M. y Lay-Son, L. 
Departamento de Areclínicas, División Ciencias Médicas 
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

El objetivo de este trabajo es determinar la impor
tancia relativa de las vías: a.- substancia negra
reticular (SNR)-collculo superior (CS) y b.- SNR- 
núcleo ventralis medialis del tálamo (VM), como salidas 
de la información de rotación que se genera en el 
núcleo caudado (NC) y pasa por la SNR. En un modelo
experimental, se implantaron electrodos en el NC, SNR 
y CS de 22 gatos adultos. Después de 4 sesiones de 
estimulación eléctrica en las que se determinó umbrales 
de intensidad de corriente necesarios para producir 
rotación, se electrocoaguló el CS. Luego los animales 
fueron sometidos a otras 4 sesiones de estimulación, 
observándose variación de umbrales y conducta. En un 
2! modelo, se operaron 18 animales; se empleó el mismo 
procedimiento pero se implantó y lesionó el VM, en vez 
del CS.

En el primer diseño, después de la lesión del CS, 
desaparecieron las respuestas de rotación en el 94 % 
de las estimulaciones practicadas en la SNR y en el 
61 % de las administradas en el NC. En el 2S diseño,los 
valores respectivos fueron 25 y 22 % respectivamente. 
Puede concluirse que la mayor parte de la información 
sobre rotación generada en el NC y que pasa por la 
SNR, llega al CS, siendo un mínimo la que cursa por el 
VM.

INTERACCION DE GUANABENZ Y CLONIDINA EN LA NARCOSIS POR 
ETANOL EN RATONES. (Interaction of Guanabenz and Cloni- 
dine on ethanol narcosis in mice). Muñoz,C., Ruiz,M. 
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Unî  
versidad de Chile, Santiago, Chile.
En diversos trabajos hemos mostrado que la serotonina 

(5-HT) favorece la acción depresora del etanol en el 
SNC, mientras que la noradrenalina(NA) tiene un efecto 
opuesto. De acuerdo con esta hipótesis, el Guanabenz 
(GBZ) y la Clonidina(CLQ), fármacos que estimulan recep 
tores alfa-adrenérgicos presinápticos y como consecuen
cia reducen la síntesis y liberación de NA en el siste
ma nervioso central, deberían aumentar la acción depre
sora del etanol. Con este objeto se estudia la inter - 
acción de ambos fármacos en la duración de la narcosis 
por etanol (3,75 g/kg i.p.) en ratones tanto normales 
como pretratados con el inhibidor de la biosíntesis de 
catecolaminas alfametil-p-tirosina (AMPT, 250 mg/kg i.p.), 
o con p-clorofenilalanina (PCPA, 316 mg/kg i.p.) que 
inhibe la síntesis de 5-HT. Se compara con la interac
ción de GBZ y CLO en la narcosis por pentobarbital (50 
mg/kg i.p.).
El GBZ, en dosis de 0.25, 0.5 y 1.0 mg/kg i.p. aumen

tó significativamente la duración de la narcosis por 
etanol. En dosis de 0.25 mg/kg aumentó también este 
efecto en animales tratados con AMPT pero no en los pr£ 
tratados con PCPA. La CLO en dosis de 0.125 mg/kg i.p. 
prolongó significativamente la narcosis por etanol,pero 
no la modificó en los tratados con AMPT. El PCPA redu
jo significativamente el efecto de la CLO. Tanto CLO 
como GBZ aumentaron significativamente la duración de 
la narcosis por pentobarbital. AMPT y PCPA no modifican 
este efecto del pentobarbital.
Estos resultados confirman que CLO y GBZ tienen un 

efecto depresor del SNC, mientras los resultados con 
AMPT y PCPA refuerzan la hipótesis que la NA disminuye 
la narcosis por etanol y la 5-HT la favorece.
(Con ayuda del Departamento de Investigación y Bibliote 
cas, Universidad de Chile, Proyecto B.2373-8723).

DIVERSIDAD DE MICRCMAMIFEROS EN UN RODAL DE Pinus ra- 
diata EN LA VIII REGION DE CHILE. (Small maitmals diver 
sity in a Pinus radiata plantatíon in the VIII Región 
of Chile), famoz, A., R. Murúa y C. Jofré. Dpto. CC. 
NN., Universidad Católica de Chile, Sede Regional, Te- 
muco/Instituto Ecología y Evolución, Universidad Aus - 
tral de Chile.

Se estima que el monocultivo sílvicola ha genera
do múltiples alteraciones ambientales, simplificando 
el número de relaciones ecológicas, con la consecuente 
variación en la diversidad y abundancia de las espe - 
cies, modificando los mecanismos de regulación de las 
poblaciones.

En Burea, VIII Región (36°32'S, 72°55'0) se insta 
laron dos retículos con trampas Sherman en un rodal de 
P. radiata y en un matorral de renovales de bosque na
tivo.

Se realizaron censos mensuales durante 18 meses 
con el objeto de determinar la diversidad y abundancia 
de micromamíferos. Mediante los índices de Shanon Wie
ner se calculó la diversidad de micromamíferos (H'M), 
la diversidad de la vegetación (H'V) y la diversidad 
de la altura de follaje (DAF) según MacArthur y MacAr- 
thur, 1961.

En el matorral los resultados fueron H'M=2,071 
con un H'V^O.SSO y un DAF=0,664 y en el rodal de P. ra 
diata: H’M-l^S con un H’V=0,259 y un DAF=0,660. La* 
abundancia fue mayor en el matorral.

La mayor diversidad y abundancia del matorral se 
explica por la heterogeneidad espacial y la productivi 
dad, que se expresa por la cantidad de recursos alimen 
tarios y refugios disponibles.

Financiado parcialmente por CONAF y Empresas Foresta - 
les.

CAMBIOS T E R M OTROPICOS EN M E M BRANAS DE M Y C O P L A S 
MA C A N A D E N S E . (Thermotropic changes in m e m b r a 
nes of Mycoplasma c a n a d e n s e ). M u ñ o z ,6. y S o t o - 
m a y o r , instituto de B i o i o g í a , Ins t i tuto de 
Química*, Universidad Católica de Valparaíso. 
(Patrocinio: S . M a r s h a l 1 ).

Mycopl a s m a  canadense cultivado a 37°C en medio 
libre de suero presenta cambios termotrópicos 
en el estado físico de la membrana celular para 
células en fase exponencial tardía de crecimien. 
to. Estos cambios se refieren a una separación 
lateral de fase que se relaciona con la composj_ 
ción de ácidos grasos de las cadenas acílicas 
de lípidos de m embrana y con el estado f i s i o l ó 
gico de la célula. Al cambiar la fase de c r e c i 
miento ocurre una m a yor incorporación de ácido 
palmítico y aumenta la densidad de las m e m b r a 
nas, c a r a c t e rísticas que se relacionan con una 
matriz lipídica más rígida y son condiciones 
que favorecen un cambio de estado de fase f r e n 
te a la temperatura.

Estudios realizados con liposomas muestran una 
separación lateral de fase para células en fase 
exponencial media de crecimiento, indicando que 
el estado físico de la bicapa aunque depende de 
su composición lipídica también estaría m o d u l a 
do por la d i s tribución de sus componentes y por 
las proteínas de membrana.

Los cambios termotrópicos en membranas de M . c a 
nadense y sus liposomas se estudiaron mediante 
la técn ica de polarización de fluorescencia.
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EFECTOS DEL TAMARO COLONIAL EN LA TASA METABO- 
LICA DE Cauloramphus spiniferum (BRYOZOA). 
(Effects of coloriy size on metabolic rate of 
Cauloramphus spiniferum (Bryozoa)). Muñoz, M.R. 
y Cancino. J . M . Depto. de Biologia Ambientai 
y de Poblaciones, Fac. de Ciencias Biológicas, 
P. Universidad Católica de Chile.
Existe abundante información respecto a la re 

lación entre tasa metabòlica (T.M.) y tamaño 
corporal (W.) e n organismos unitarios, pero se 
sabe poco de esta relación en organismos colo
niales, los cuales crecen por adición de unida 
des genéticamente idénticas y parcialmente au- 
tosuficientes. En organismos no coloniales 
T.M. es una función alométrica de W.
En el presente trabajo se evalúa la tasa de 

filtración y el consumo de oxígeno de colonias 
de Cauloramphus spiniferum, en un rango de ta
maño colonial de 2 a 550 zooides por colonia. 
Se establece que la tasa de filtración tiene 
una relación alométrica con el tamaño colonial 
es decir, la tasa de filtración por zooide dis 
minuye al aumentar el tamaño colonial con un 
exponente de -0.28 ± 0.06, P = 0.0013. Por su 
parte, el consumo de oxígeno por zooide (en co 
lonias inactivas), se mantiene independiente 
del tamaño colonial (b = -2.8 x 10"' ± 7 x
IO"7 , P = 0.71), pero el consumo de oxígeno 
por zooide activo decrece al aumentar el tama
ño de la colonia (b = -0.63 i 0.10, P * 
0.00026). Los resultados de este trabajo indi
can que el metabolismo activo de las colonias 
no es simplemente la suma de T.M. de cada uno 
de los zooides constituyentes de la colonia. 
Esto sugiere que existen propiedades emergen
tes de la organización colonial, que a nivel 
fisiológico se traducen en una relación alomé
trica entre tasa metabòlica activa y tamaño 
colonial. Financ. Proy. FONDECYT 1052/86

EL Na* EXTERNO MODULA LA CINETICA DEL CANAL DE Na* DE 
MUSCULO ESQUELETICO DE RANA INCORPORADO A BICAPAS. 
(Externa! Na* aodulatas tha kinetica of Na* channal 
froa f rog ekalatal miada incorporatad into planar 
bilayars).
Naranjo D. Dapartaaanto da Biología, Facultad da Clan- 
ciaa, U. da Chila y Cantro da Estudios Ciantlficos da 
Santiago.

La cinética da las corrlantas da Na* an distin
tas praparacionas as afactada por la concantraci6n 
iónica dal «adió axtarno, asta trabajo pratanda coa- 
prandar asta fanósano astudiando al coaportaaiento da 
canales individúalas. El canal da Na* dal tóbulo 
transversal de aúsculo esquelético da C. caudlververa 
ha sido incorporado a bicapas da fosfollpidos neutros 
an presencia da Batracotoxina y 0,2 H NaCl. En astas 
condicionas al canal fluctúa entra dos astados da 
conductancia: abierto <conductor) y cerrado (no 
conductor). Cinéticaaanta se distigua una sola 
conforaación abierta y dos carradas, una brava 
(asags.) y la otra da «ayor duración (saga.). La curva 
da activación de la cinética rapida sa construya 
analizando la fracción dal tieapo an que al canal 
peraanece abierto (Po) cobo función dal potencial 
eléctrico aplicado a través da la bicapa («adido con 
respecto al lado axtarno dal canal). Po as 0,5 a -100 
«V y *1 a -60 «V. Al ausentar la concentración da Na* 
axtarno da 0,2 a 0,4 H la curva da activación sa 
desplaza *6 aV an foraa paralela al aja dal potencial. 
Sa auestra que asta dasplazaaianto as producido porque 
al ausentar la concentración da Na* externo los tiea- 
pos proaadios da peraanencia an al astado cerrado sa 
prolongan, an caabio los tiaapos proaadios da per
manencia an al astado abierto no sa aodiflcan. Estos 
resultados sugieran que al canal cerrado tiene an su 
superficie externa una carga negativa que al ligar 
un catión lo estabiliza an asa estado.

Financiado por NIH, proyecto GM35961 y Fundación 
Tinker

EFECTO DE A C ET ILC O L IN A  EN L A  SECREC IO N  DE 

CO RTICO ÏDES. (A ce tt lcho lln e  e ffe c t  on c o rt lc o s te ro id s

y  M a ru s ic . E.T. Depto. de F is io lo g ía  y  B io f ís ic a ,  Fac. de 

Medicina, U n ive rs idad  de Chile.

En el p re sente  trab a jo  se  e stud ió  el e fecto  de p u lso s  de 

a ce t ilo c o lin a  en la  sec re c ió n  de co rt iso l,  com o una fo rm a  

de d e tecta r una p o s ib le  p a rtic ip a c ión  de l s is te m a  

s im p á t ic o  en la  sec re c ió n  de co rtico ïde s. Con e ste  objeto  

s e  u t i l iz ó  una p reparación  de g lándu la  adrenal perfund ida 

" in  s it u "  em pleándose g a to s  m achos de un peso  de 3  a 3 ,5  

kg que fueron  an e ste s ia d o s  con Nembutal. La  g lándu la  se  

perfund ió  v ía  ao rta  con K re b s-R in ge r-B ica rb on a to  a  t ra vé s  

de una bom ba p e r is tá lt ic a  y  s e  reco lecta ron  m u e stra s  

se r ia d a s  desde la  vena  lumboadrenal. La sec re c ió n  de 

c o r t is o l se  m id ió  en cond ic iones b a sa le s  y  se  e s t im u ló  con 

a ce t ilc o lin a  I 0 '5 M  en p u lso s  de 5  m inutos. E s te  fárm aco  

produjo un s ig n if ic a t iv o  aum ento en la  se cre c ió n  de 

c o rt iso l de 3 3 8  t  5 5  ng/m in  a 7 3 6  ♦  1 76  ng/m in  (p<0.05). 

Con el objeto  de e stu d ia r  la  p a rtic ip ac ión  de recep to re s 

m u sc a r ín ic o s  y  n ic o t ín ic o s  en el e fecto  de a ce t ilc o lin a  en 

la  se cre c ió n  de co rt ico id e s, se  proced ió  a  in fund ir p u lso s  

de a trop ina  y hexam eton io en d ife ren te s  p ro toco los; lo s  

re su lta d o s  dem uestran  que el aum ento de la  sec re c ió n  de 

c o r t is o l bajo  el e st im u lo  de a ce t ilc o lin a  e s  b loqueado por 

atropina, y  no a s i por hexametonio. En conc lusión,

a ce t ilc o lin a  e s  capaz de m o d if ica r  la  se cre c ió n  de 

g lu c o co rt ic o id e s  y  el e fecto  s ë h 'a  v ia  recep to re s 

m usca r in ico s. (P royecto  FONDECYT 0 8 1 5 -8 6 ).

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS GLAMXJLAS ADRENALES DE - 
Octodon dequs Y RATA Doniou ADULTAS (Comparative - 
study of the adrenalsin adult Octodon dequs and 
Doniou rat).Naretto, E. y Morales, B. Depto. de Mor 
fología Experimental, Div. Ciencias Médicas Norte, - 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Las glándulas adrenales son de vital importancia pa
ra la supervivencia y la respuesta a situaciones de 
stress. Estudios farmacológicos realizados comparan
do las respuestas adrenérgicas entre la rata y el - 
"degù", han demostrado una mayor capacidad de res —  
puesta para este último roedor silvestre. Por ello - 
nos pareció interesante realizar un estudio compara
tivo de las adrenales de estas 2 especies.
Se utilizaron 6 hembras Donjou y 11 hembras "degus” 
adultas, luego de pesadas, fueron sacrificadas, dise 
cóndose las adrenales, que fueron pesadas, medidas y 
procesadas para técnica histológica corriente. En - 
los cortes de la glándula se midió el espesor de la 
corteza) el diámetro mayor y menor de la médula y - 
el diámetro citoplasmàtico mayor de las simpatogo —  
nias. Las adrenales del "degù" presentan un mayor va 
lor en todos los Indices analizados. Morfológicamen
te presenta una zona glomerular más definida que la 
observada en la rata y además la médula de la adre - 
nal derecha del "degù" presenta una amplia conexión 
con la pared de la vena cava.
Estos resultados permitirían explicar en parte la pa 
sividad y poca agresividad de la rata, lo cual con - 
trasta con el "degù” que es un animal inquieto, en 
alerta permanente, pronto a saltar y de movimientos 
y respuestas muy rápidas, características vitales pa 
ra su supervivencia ante los depredadores en la vida 
silvestre y que no se han perdido con el cautiverio.
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XANTINAS Y EFECTO CARDIOESTIMULANTE DE MILRINONA.(Xan- 
thines and cardiac stimulant effect of milrinone).Neira, 
_S. , Se Imán, R. y Penna, C.L. Departamento de Farmacolo
gía, Fac. de Medicina, u. de Chile.(PatrociniosM^Penna).

La milrinona es un agente inotropico que bloquea fos 
fodiesterasa; estudiamos su interacción con dos xanti-"” 
ñas que difieren en su acción sobre receptores de adeno 
sina. “

En preparación de aurícula aislada (AA) de rata la 
teofilina (30 yM) produjo un aumento de la frecuencia es 
pontanea de 10,3 _+ 1,1% en relación a la basal,pero no 
modificó el efecto cronotrópico positivo de milrinona.
En aurículas izquierdas eléctricamente dirigidas(n=17) 
la teofilina (30 yM) produjo un ligero aumento de la TD 
de 5,9 + 1% sin aparición de automatismo. En presencia 
de teofilina, dosis acumulativas de milrinona hasta 70 
yg/ml produjeron un aumento progresivo de la TD que no 
difirió de las testigos en ausencia de teofilina. Sin 
embargo, concentraciones de milrinona de 30 yg/ml en 
presencia de teofilina produjeron aparición de automa
tismo dosis-dependiente, de tal manera que se observó 
correlación positiva (r * +0,93; p < 0.01) entre el nú
mero de casos con automatismo y las concentraciones ere 
cientes de milrinona. En el grupo testigo (n = 17) con"" 
concentraciones similares de milrinona sola no se obser 
vó aparición de automatismo.

En aurículas izquierdas eléctricamente dirigidas la 
incubación con enprofilina (50 yM), xantina análoga a la 
teofilina que no bloquea receptores de adenosina, produ 
jo un aumento de TD de 30,2 + 3,24%; este efecto aumen~ 
tó con dosis acumulativas de milrinona pero no se obser 
vó aparición de automatismo. ~~

La incubación previa de AA de rata con adenosina pro 
dujo una disminución de la pendiente de la curva dosis- 
efecto de milrinona en relación a los testigos. Los re
sultados sugieren la participación de receptores de ade 
nosina en los efectos de milrinona. ""
Financiado por Proyectos N° 0472 de FONDECYT y B 2860- 
8715 del DIB, Universidad de Chile.

SER0T0NINA: CARACTERIZACION DE SUS EFECTOS EN MUSCULO UTERINO DE RATON. (Serotonin: Characterization of its 
effects in mice uterus). Neumann, V . y Harbst, H. 
Departamento de Cs. Fisiológicas, Facultad de Cs. Bioló
gicas y de Recursos Naturales. U. de Concepción.

Serotonina(5“HT), que se encuentra en concentraciones e- 
1 evadas en las células cebadas del tejido uterino en roe 
dores, induce respuesta contráctil en útero de rata. No 
obstante, su rol funcional sobre la contractilidad uterj_ 
na aún no ha sido establecido.
En este trabajo se analiza el efecto de 5-HT en distin
tas etapas del ciclo estral del ratón, entregando ademas 
algunas evidencias que contribuyan a la caracterización 
del receptor serotoninérgico involucrado. Se trabajó con 
el órgano aislado, en solución Jalón con oxigenación con 
tinua y estimulando el tejido con pulsos eléctricos de 2 
mseg, frecuencia 30 Hz, voltaje supramáximo, con el fin 
de lograr contracciones reproducibles y constantes, las 
cuales son modificadas por la adición de 5-HT y sus ant£ 
gonistas.
Se observó que 5-HT aumenta en forma dosis dependiente 
(0,01-1 uM) la amplitud y la frecuencia de las contrac
ciones fásicas, siendo la respuesta contráctil en estro 
> metaestro> diestro. A altas dosis de 5-HT (0,1 uM) au
menta además la contracción tónica del cuerno uterino. 
Ketanserina (bloqueador Ó^Tj), a dosis <10 uM, inhibe 
el aumento de la frecuencia y la contracción tónica indu_ 
cida por 5-HT, lo que sugiere que en dicha respuesta es
tañan implicados receptores 5-HT2»

Proyecto Dirección Investigación 20.33.28,Universidad de 
Concepción.

LA RATA COMO MODELO PARA ESTUDIAR LAS FUNCIONES DE LA 
GLOBULINA LIGANTE DE TESTOSTERONA Y ESTRADIOL. (The fe
male rat as a model to study the functions of Testoste
rone-Estradiol Binding Globulin). Noé, G ., Croxatto, H . 
IS., Bardin, W.C.*, Cheng, Y.*.- Laboratorio Endocrino
logía, Facultad Ciencias Biológicas, P. Universidad Ca
tólica de Chile. * The Population Council, New York, USA. 
La rata hembra adulta no tiene una proteína plasmática 
que ligue estradiol (E2) con una especificidad y afini
dad comparable a la globulina ligante de testosterona y 
estradiol (TeBG), por lo cual se presta para estudiar la 
influencia de la hTeBG purificada sobre la farmacociné- 
tica del E2.
El análisis de la velocidad de depuración plasmática de 
30ug de hTeBG inyectado endovenoso indica la presencia 
de dos componentes con vidas medias de 2.3 y 15 h. La 
detección del hTeBG se hizo por RIA. Ademas*usando E2 
como ligando se demostró que la hTeBG Inyectada mantie
ne su actividad ligante por al menos 8 h , sin embargo su 
presencia en circulación no se tradujo ni en un aumento 
del nivel ni en una disminución de la depuración plasmá
tica de E2. Para contrarestar la interferencia de la al
ta concentración de andrógenos circulantes, el efecto de 
la hTeBG sobre los niveles plasmáticos de E2 se estudió 
en ratas durante una infusión continua de E2 40 ng/h.
Las ratas tratadas con hTeBG mostraron un mayor aumento 
en los niveles de E2 2 h después de Iniciada la infusión 
este efecto desapareció a las 8 h. Utilizando 3h E2 como 
trazador se encontró que la hTeBG aumenta en forma sig
nificativa la incorporación de 3h  E2 al útero; efecto 
que parece ser órgano-específico ya que no alteró la in
corporación de 3h E2 a la hipófisis, hígado, diafragma 
ni cerebro.
Los resultados demuestran que la hTeBG inyectada en ra
tas mantiene su actividad ligante por un tiempo prolon
gado en circulación. Los cambios en la distribución san 
guinea y tisular de E2 sugieren que la rata es un mode
lo adecuado para estudiar las funciones de la TeBG.

REGIONES ORGANIZADORAS DEL NUCLEOLO EN POBLACIONES DEL 
GENERO TnopiduAU A (IGUANIDAE). (Nucleolus organizar 
regions of populations in the genus 7n .o p id w u u (Iguani- 
dae).
Northland, I», Capotillo, J., Cruz, N., Maya, H. y 
Zepeda, M.
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Cien
cias de la Salud, Universidad de Antofagasta.

Donoso Barros en 1966 reconoce para el Norte de Chile 
la existencia de tres especies del género T napidw uiA : 
T . tkzn& újoL dA A , T . tc u ia p a ce/vu ^i y  T . p eA u vL a n iu , ésta 
última con 7 subespeciesia siaucanud , ak.acam en¿-l¿, m oA ia - 
nuA , qpxidftJ-viJjbaJbjui, LLq aL a , ke£eAD ¿ep¿¿ y  manúÁen¿¿¿* 
Basándose en caracteres de escutelación y mediciones 
Ortiz en 1980 plantea la existencia de 6 especies, seña
lando que las 3 primeras subespecies corresponden a 
7 . atacam enA Ld y que T. mam¿ñerv4¿¿ es sinónimo de 7". 
thejizAisxLzA.

Estudios cromosómicos, en ejemplares provenientes de 
poblaciones de la Costa: Cobija e Iquique y del Inte
rior: La Tirana, Huayca, Pica y Mamiña, revelaron un 
cariotipo de 2n = 38 (14 M y 24 m) siendo similar en 
todos los ejemplares a excepción de los de Mamiña que 
muestran diferencia en los pares 5 y 6.(Northland y col. 
1986).

Como aporte al problema sistemático se realizó bandeo 
Ag As ÑOR en placas metafásicas de ejemplares provenien
tes de Iquique, Mamiña y La Huayca. Se observó bandas 
positivas en los telómeros de 2 tnacrocromosomas (1 y 3) 
y en un par de microcromosomas en todos Iob ejemplares 
analizados. Estos resultados son similares a los obteni 
dos previamente para los ejemplares provenientes de An
tofagasta. Las poblaciones estudiadas de T*apLdwuLá 
del norte grande difieren en el número diploide así como 
en el número y localización de los NORs de T. boJuym tuA  
de Brasil (2n = 36).

Se discute el aporte del bandeo Ag As ÑOR en el estu
dio sistemático evolutivo de las especies de este géne
ro.
Financiamiento: Proyecto S-08 DIEXAT. U. Antofagasta.
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EFECTO DE LA FASE LUNAR E ILUMINACION EN LA ACTIVIDAD CIRCADIANA DE DOS 
ESPECIES DE CRICETIDOS ANDINOS. (Hoon phase and light tffects on thc 
circadian activity oí two species oí Andean Cricetids). Noyoat F., 
B95?üf*00i 9 i Y Barahonâ  P. Depto. Cs. Ecológicas, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Chile.

Los ritaos circadianos son expresiones conductuales íundaaentalaente 
endógenas, pero susceptibles de ser eoduladas por factores aabientales. El 
objetivo de este trabajo es definir el patrón básico de actividad de Akodon 
andinos y Ptiyllotis iMthopygus y determinar los efectos moduladores tanto 
de la iluminación natural en terreno (fase lunar) como de la iluminación 
artificial en el laboratorio.

Las observaciones en terreno (Farellones) se realizaron en verano 
utilizando aproximadamente igual número de trampas durante dos noches y un 
día en períodos opuestos del ciclo lunar (creciente a llena y menguante a 
nueva). Las observaciones en laboratorio se realizaron en tres individuos 
de cada especie, determinándose los patrones de actividad locomotora bajo 
tres situaciones experimentales de luz y oscuridad; (L:D 12:12), (L:D 0:24) 
y ÍL:D 24:0).

El éxito de captura nocturna de A. andi ñus no evidencia relación con la 
fase lunar , ya gue en ambos períodos los valores se mantuvieron 
constantes (22,5 y 20,4 X respectivamente), y las capturas diurnas 
mostraron magnitudes similares (21,4 í ó,ó X, T i SD). Por el contrario, P. 
xanthopygus presentó bajos valores de captura durante el día << 2 X) y una 
notable disminución en los valores de captura nocturna en el período de 
mayor iluminación lunar (2,25 X) en relación a los obtenidas en el periodo 
de menor luminosidad (12,1 X).

Los ritmos de actividad locomotora en L:D 12:12 indican que ambas 
especies presentan una mayor actividad nocturna. Esta disminuye a 9,8X en 
P. xanthopygus en L:D 24:0 en relación a la actividad en L:D 0:24. Por el 
contrario, A. andinos presenta en las mismas condiciones un ausento de su 
actividad nocturna y en L:D 12:12 una actividad diurna 7 veces superior a 
la de P. xanthopygus.

La indiferencia de A. Midiñus a los cambios experimentales en los ciclos 
de luminosidad explican la similitud de los patrones de captura de este 
roedor tanto en el día y la noche, coso en ambos períodos del ciclo lunar. 
Paralelamente, la inhibición ocasionada por la lu2 en la actividad de P. 
xanthopygms, explica la disminución de los valores de éxito de captura en 
los periodos de mayor luminosidad lunar.

Financiado parcialmente por proyecto DIB N 2594/8714.

REORIENTACION DEL EJE ANIMAL/VEGETAL EN HUEVOS DE LA SAN 
GUUUELA TktAcmyzon tuidz (Reorientation of thc animal/va 
gctal axis in aggs of thc Iccch T. H u d t ) . Olea, N., Ma 
tta, C. y Fernández, J. Dept. Biol. Fac. Ciencias, unî  
versidád de Chile.

Hay buena evidancia que la organización del huevo no 
es homogénea a lo largo del eje animal/vegetal (AV). A 
demás es conocido, que durante el clivaje diferentes re 
giones del huevo se transfieren ordenadamente a los blas 
tomaros que fundan las distintas lineas celulares del em 
brión. Sin embargo, poco se sabe sobre como surge polari 
dad a lo largo dal referido eje y como esta propiedad se 
traduce en diversidad celular durante la ontogenia. En 
asta presentación se describen los desplazamientos del 
polo animal (PA) en el huevo de sanguijuela y se discu
ten los posibles mecanismos involucrados en la determina 
fción y reorientación del eje AV. El PA se hace visible^ 
a los 60 min de desarrollo, cuando un polo del huso meió 
tico I se acople a un sector diferenciado del ectoplasma. 
Como la localización del PA - relativa a la posición de 
reposo del huevo - es muy variable, el ángulo comprendi
do entre el eje AV y el eje o vector gravitacional osci
la entre O y 90*. La reorientación del eje AV parece inî  
ciarse wia vez concluida la segunda división meiótica 
(3 h de desarrollo) y culmina durante el establecimiento 
de dominios polares de ooplasma (4-5 h de desarrollo). 
Durante este período los dos ejes se aproximan hasta ha 
cerse paralelos, en un proceso que es bloqueado por cito 
chalasina B. Se concluye que: (a) la determinación del 
PA ocurriría durante la oogénesis y su posición en el h£ 
misferio animal perecería ser independiente de coso se 
distribuyen los componentes más pesados del oocito y (b) 
la reorientación del eje AV es probablemente dirigida 
por la fuerza de gravedad. Se propone un modelo de orga
nización del huevo indiviso que da cuenta de la reorien
tación del eje AV como resultado de la rotación del ecto 
plasma relativo al endoplasma, o vice-versa, en un proce 
so dependiente de la actividad del citoesqueleto de acti 
na. Proyecto B 1987/6745. Universidad de Chile).

DISEÑO CITQFLUORIMETRQ DE FLUJO CON UN LASER DE 3 m Watt 
DE POTENCIA. (Design of a flow cytophometer with a 3 W 
LASER)• Ojeda, F ., Guarda, M.I., Maldonado, C. Institu 
to de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Austral 
de Chile.

La técnica de citofluorimetría de flujo tiene aplica
ciones en muy variados campos (Loken M.R., Stall A.M., 
1983, J. Imnunol. Meth. 50:R85, 1982). Una de las limi
tantes es su alto costo. Un estudio de sus constituyen
tes revela que la alta potencia usada (1000-2000 nff) es 
uno de los factores de encarecimiento. En el presente 
trabajo se describe un equipo diseñado con un laser de 
Argón (X *= 488 nm) que es operado entre 1,7 y 3 iriW de po 
tencia.

El sistema diseñado ha sido chequeado con roicroesfe - 
ras fluorescentes estándard. El coeficiente de varia - 
ción a estas fue chequeado en un citofluorlmetro Epics V 
en el laboratorio de Inmunología del Mount San&i Hospi
tal, Toronto, Canadá por el Dr. John Roder y mostraron 
un coeficiente de variación de CV * 5,5 %. En este as
pecto nuestro instrumento es comparable al Epics V.

El sistema construido se aplica al estudio del efecto 
de la irradicación sobre la capacidad de linfocitos tími 
eos de ratón de hidrolizar fluorescein diacetato y rete
ner la fluoreseina resultante. Dado que la membrana 
plasmática intacta es impermeable a la flúoresceina, es
te test es reconocido como una medida de la integridad 
de la membrana plasmática (Rotman B., Paper Mater BW. 
Procc. Nati. Sci. 55:134, 1966).

Los resultados muestran que D 3 7 * cGy y que a 5 cGy 
ya se observa un efecto reproducible. Este test de inte_ 
gridad de menfcrana resulta mucho más sensible que el 
test de exclusión de tripán azul.

Financiado por: Proyecto de Investigación 
S-85-14, Universidad Austral de Chile.

EFECTO DE TCKINAS EN EL FttOCESO DE ACTIVACION DE 
CORRIENTES DE Na EN FIBRA MUSCULAR ESQUELETICA DE 
RAM. (Effect of toxins on sodium current activation 
in frog skeletal muse le fibres). Olivares. E.. 
Jaimovich, E. Depto. de Fisiología y Biofísica, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Se estudió el canal de Na dependiente de voltaje 
mediante un sistema de control de potencial en fibra 
cortada.

Se aislaron fibras únicas de músculo sem i tendinoso 
de Caudiverbera caudiverbera, en una solución de 
disección de alto Mg+2 y bajo Ca+2. La fibra se montó 
en una cámara de 4 compartimientos, quedando sus 
extremos en una solución relajante.

Batracotoxina (BIX) 0,1 uM disuelta en una solución 
test, a un potencial de mantención de -90 mV, produjo 
un desplazamiento de la curva l-V de 12 i 3 mV hacia 
potenciales más negativos, y una disminución del 
máximo de la corriente de Na (INa) de alrededor de 30/ 
con respecto al control. También se observó un
desplazamiento del potencial de inversión para INa 
hacia «potenciales más negativos. No se observó una 
modificación de la cinética de inactivación de la 
corriente en estas condiciones.

Se analiza una posible interacción de BTX con la 
toxina gorma de escorpión Tityus serrulatus 
(Titx), que produce una reducción irreversible de INa 
a concentraciones de 1 a 5 nM.

Se discute el efecto de estas toxinas sobre el 
mecanismo de activación por potencial del canal. 
Financiado por: NIHGM35981, MDA, FONDECYT 134, 1340,
DIB 2123.
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EFECTO DEL ARSENIATO EN CEPAS NATIVAS DE T.ferrooxidans 
DEL NORTE DE CHILE. (Effectof arsenate on T.ferrooxi
dans native strains from Northern Chile). Olivares, H., 
Campos, , G. y Vera, M.L.. Unidad de Bioquímica. 
Facultad de Cs. de la Salud. Depto. de Cs. Biológicas. 
Universidad de Antofagasta. (Patrocinio: M.L. Vera).

El arsénico, elemento tóxico para diversos 
organismos, es uno de los principales contaminantes 
de los suelos y aguas del Norte de Chile. En la 
optimización del proceso de biolixiviación de minerales 
de cobre de baja ley, se requiere el uso de cepas
de T.ferrooxidans resistentes al arsénico.

Eh estudios preliminares de la cepa MB, aislada en 
nuestro laboratorio, encontramos que la toxicidad del 
arsénico fue dependiente de su estado de oxidación. El 
objetivo de este trabajo es estudiar el efecto tóxico 
del arséniato en esta bacteria acidófila.

La cepa MB fue crecida en medio líquido 9K
modificado a pH 1,6 a 30 °C y en medio sólido a
pH 3,0, los que fueron suplementados con distintas
concentraciones de arsénico proveniente de la sal 
Na 2 HASO 4 .12H 2  0. El crecimiento celular se siguió 
por recuento en cámara de Neubahuer y por el aumento 
de la DO a 550 nm. A bajas concentraciones de 
arséniato (50 a 100 ppm) se encontró un efecto 
activador y de (200 a 3200 ppm) un efecto tóxico. 
Resultados similares se obtuvieron en medio sólido. 
Se compararon los perfiles electroforéticos en 
geles de poliacrilamida-SDS de cepas silvestres 
y mutantes.

Se puede concluir que el efecto tóxico de 
arséniato es dependiente de su concentración y
la resistencia de cepas mutantes está mediada por 
un mecanismo adaptativo, el que podría estar codificado 
por DNA extracromosomal.

Financiado por DIEXAT. Proyecto S03-85

ACTIVIDAD PROLIFERATIVA Y DISTRIBUCION INTRANUCLEAR 
DEL ANTIGENO T MAYOR EN CELULAS TRANSFORMADAS POR 
SV40. (Proliferative activity and intranuclear distri 
bution of large T antigen in SV40-transformed celia). 
Ordenes» Q.E., Santos» M» Depto. Biología Celular y 
Genética, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.

El antigeno T mayor (agT), proteína viral respon
sable de la transformación celular, 3e concentra en 
el núcleo de las células transformadas por SV40. Como 
una forma de investigar el rol del agT en el control 
de la proliferación de setas células, se estableció 
una correlación entre el patrón da distribución intra 
nuclear del agT y la actividad proliferativa. El agT 
fue detectado por inmunoperoxidasa en cultivos oon 
alta (A) y baja (B) actividad proliferativa, en célu
las tratadas con bidroxiurea (Hu) y en células trans
formadas por mutantes termosensibles de SV40 (ts), 
que expresan el fenotipo transformado a 33>0°C y nor
mal a 39»5®C, sin dejar de proliferar. Los resulta
dos mostraron que una alta actividad proliferativa 
(cultivos tipo A) se correlaciona con un patrón hete
rogéneo del a¿̂ T nuclear mientras que éste es homogé
neo en cultivos tipo B. Las células tratadas con Hu 
presentan una distribución homogénea, que se hace he
terogénea cuando se elimina el inhibidor de la sínte
sis de DNA. En las células transformadas por mutan
tes ts el patrón ee independiente del fenotipo pero 
depende de la actividad proliferativa. En conclusión, 
el patrón de distribución del agT nuclear varía en re 
lación con el estado proliferativo. Estas variacio
nes sugieren una interacción dinámica del agT con los 
distintos componentes subnuoleares a través de los 
cuales puede ejercer acoiones sobre los mecanismos 
que controlan la proliferación de las células trans
formadas por 3V40.
Proyectos i Fondeqyt Nos. 1137 y 447$ D.I.B., Univer
sidad de Chile B 2366-6613 (8723).

EL FENOTIPO BEBEDOR DE ETANOL (EtOH) EN GENERACIONES 
DE RATAS"A.G./12'; ESTUDIADO POR SELECCION LIBRE DE ETA 
NOL (S.L.E.). (The ethanol drinker phenotype in**A.G./"~ 
12“generations rats studied by the free ethanol selec- 
tion (F.E.S.). Olguín. J .» Quiroz. E.. Rentería. S . * 
Muñoz» L. Universidad de Chile — Facultad de Medicina 
Instituto de Medioina Experimentalj Laboratorio de Neu 
roquímica - Santiago 7 - Chile. (Patrocinio* E. SgañaT 
En nuestro Instituto se ha demostrado geneticidad del 
apetito por EtOH en subcepa A.G./12 creada en 1948 (E- 
gaña et al.). Nos interesó oonocerii) Clasificación 
en "D" (g EtOH/100 g rata/24 h) en 5a, 6a & 7a genera
ciones en S.L.E. 2) Diferencia entred*y$ en las mismas 
generaciones. 3) Relación entre apetito por EtOH y prs 
ñez de 5a y 6a gen. A.G./12 en S.L.E.
Rata adulta Wistax<fy$ A.G./12, sometidas a S.L.E. Se 
les ofreció en jaula individual, soluciones de EtOH v/ 
v 3, 12, 18, 25$ y H2O, controlándose ingesta diaria. 
Registro semanal de peso. Resultados*1) Clasificación 
en D* se observó una homogenidad de D en 5a gen., al
canzándose un 100% de D1 (grandes bebedoras), a dife
rencia de 6 a donde el mayor % fue D3 y para 7® D1. 2) 
Diferencia sexual en consumo de EtOH: en 5a gen. no se 
constató diferencia entre ambos sexos, en cambio en 6a 
gen. se observó un franoo predominio de£(Dl-D3) io 
que no oourrió en los Adonde el mayor se ubicó en 
grupos D4-D5 . En 7a gen. se obtuvo prácticamente un 
100^ D1 en $, comparado con el grupo ¿f’en que se obser
vó una dispersión de diferente D pero con predominio 
D1 (40^). 3) En cuanto a preñez y consumo de EtOH se 
observó que se agrupan en igual proporción en las di
ferentes categorías las que aumentaron, mantuvieron o 
disminuyeron el grado de bebedor en relación con el 
pre-embarazo• Conclusiones: en relación a la distribu 
ción por sexo de D, se comprobó un franco predominio 
de mayor bebedor en$vsoP* No se pudo establecer una 
relación estricta entre embarazo y cuantía de ingesta 
de EtOH, pero si llama la atenoión que un 70)6 de las 
ratas, mantuvo o disminuyó su apetito alcohólico du - 
rante la preñez.
( ) Alumnos Ayudantes Investigadores; U. de Chile.

'PRODUCCION DE ENZIMAS Y ALCOHOLES POR CRYSONILIA SITOPHr 
LA UTILIZANDO DISACARIDOS COMO FUENTE DE CARBONO.(Disa- 
ccharides as carbón source in the production of enzymes 
and alcohols by:Crysonilia sitophila). O'Reilly,Sí,Rome
ro ,3.C?,Campos,V?,Salas,E?,Erazo,Sí, Instituto Química1 
e Instituto de Biología? Universidad Católica de Valpa
raíso. Duran,N. Departamento de Química Orgánica, Uni
versidad Estatal de Campiñas, Brasil (Patrocinio:G.Gon
zález) .

Dado el crecimiento de la población y las reservas de 
combustibles existentes se piensa que a fines de este 
siglo será imposible proveer toda la energía demandada 
por la economía mundial. Biomasa en forma de celulosa, 
hemicelulosa y lignina representa una fuente renovable 
de materia (azúcares fermentadles a alcoholes,adhesivos 
solventes) y energía. Microorganismos capaces de utili
zar celulosa se encuentran entre bacterias,actinomice- 
tes y hongos.
En este trabajo se utiliza Crysonilia sitophila,aislada 
de macerados del insecto Tribolium ferrugineum encontré 
do en muestras de cáscara de arroz procedentes de Bra
sil. Se estudia la producción de enzimas (celulolíticas 
y proteolí ti cas) y de alcoholes utilizando disacáridos 
como fuente de carbono.
De acuerdo a los resultados obtenidos hay producción de 
enzimas celulolíticas extracelulares cuando se emplea 
como nutriente celobiosa (4-g-D-glucopiranosil-D-gluco- 
piranosa); no evidenciándose actividad con sacarosa 
(a-D-glucopiranosil-e-D-fructofuranósido) o con lactosa 
(4-e-D-galactopi ranosi1-D-glucopi ranosa).
Los resultados obtenidos sugieren que disacáridos con 
enlaces tipo sglucosídicos inducen la formación de enzi
mas que tierien la capacidad de hidrolizar 6 glucósidos 
(4-nitrofenil-e-D-glucoparanósido) y celulosa (papel fil_ 
tro).. En todos los casos hay actividad proteolítica 
(azocoll) y en relación a la formación de alcoholes sólo 
se evidencia la presencia de etanol.
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MODULACION DEL METABOLISMO DEL ACIDO ARAOUIDONICO POR AL̂  
TÍERACIONES EN LA COMPOSICION DE LAS ISOENZIMAS CITOCROMO 
P-I45O. (Modulation of arachidonic acid metabolism by 
alteration in the compositíon of cytochrome P-450 Isozy- 
mes. Orel lana ,M. .Capdevi la .J .v Gil ,L. Departamento de B'io 
química. Facultad de Medicina, Universidad de Chile y 
Department of Medicine, University of Vanderbilt, 
Mashville, Tennesse, USA.
El ácido araquidónico (AA), es el precursor de una serie 
de moléculas con actividad biológica tales como: prosta- 
glandinas, tromboxanos y prostaciclinas de importancia 
para el funcionamiento celular. En los últimos años se 
ha descrito la participación del citocromo P-A50 micros£ 
mal en el metabolismo del AA. Esta reacción oxídativa ge 
ñera una variedad de compuestos tales como los ácidos hT 
droxieicosatetraenoicos (HETES), los ácidos epoxieicosa- 
trienoicos (EETS) y los ácidos monohidroxilados en posi
ciones w y w-1 .
En el presente trabajo hemos estudiado la influencia *del 
estado nutricional en el metabolismo de AA. Hicrosomas 
de hígado de rata en diferente estado nutricional fueron 
incubados con AA C1A y los numerosos productos de oxida 
ción fueron separados e identificados por HPLC. La desriu 
trición proteico-eneraética (DPE) no alteró el metabolis 
mo total del AA. Sin embargo, se observaron diferencias- 
significativas en la producción de los diversos metaboli 
tos. La producción de EETS y HETES fue mucho menor en el 
grupo con DPE que en ratas normales. En cambio el conte 
nido de los ácidos.monohidroxilados en posiciones w y 
w-1 estaba significativamente aumentado en el grupo des
nutrido. Estas diferencias en la producción de metaboli- 
tos fueron revertidas al realimentar las ratas con una 
dieta proteica sugiriendo que estos resultados se podrían 
explicar por alteraciones en la composición de las dife
rentes isoenzimas P-A50.
Estas alteraciones metabólícas pueden tener enorme ¡mpor 
tancia por cuanto algunos de los metabolitos del AA ac-— 
túan como señales para gatillar importantes procesos fi- 
s iológ icos.
Financiado por proyecto: 0573 FONDECYT; 8-1970-87^5 DIB

ESTUDIO SOBRE LAS MICROESTRUCTURAS DE ESCAMAS EN LAGAR
TOS IGUANIDOS DE CHILE (0n the microstructure of scales 
of iguanid lizards from Chile). Ortiz, J.C. y Pellet, P. 
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológi- 
cas y de Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

Las microestructuras de la superficie de escamas 
de reptiles es variable. Trabajos recientes en lagar
tos sugieren que estas variaciones involucran innova
ciones en la derivación de nuevas morfologías y que es 
tos caracteres tendrían importancia de diagnóstico a 
lo menos a nivel genérico y en algunos casos a nivel 
específico.

En este trabajo se analizan muestras de escamas 
dorsales de la línea medio lateral de Pristidactylus 
torquatus, Centrura flagellifera, Tropldurus atacamen- 
•sis, T. theresioides, T. quadrivi tíatus, T. yánesi, 
Ulolaemus chilensisT L. cyanoqaster, L. copiapensis,
L. chilensls, L. fuscus,L.lemniscatus, L. pictus y L. 
Jemas.

Las escamas se limpiaron en una cámara de ultraso
nido Bransonic 220, luego fueron colocadas en un seca
dor de punto crítico Balzers Union y metalizadas con 
una aleación de oro-platino. Las muestras fueron ob
servadas con un microscopio de barrido (ETEC autoscan).

Los resultados muestran que es posible reconocer 
caracteres que permiten hacer diferencias a nivel ge
nérico. Al interior del género Tropidurus se observa 
una gran homogeneidad en la estructura de las microor- 
namentaciones en las diferentes especies. En cambio 
en Liolaemus se pudo constatar que existe una variabi
lidad, pero que se hace mínima en las especies más re
lacionadas filogenéticamente.

Proy. Inv. 20.38.02 Dirección de Investigación, Univ. 
de Concepción.

EFECTO DE ANDROGENOS SOBRE LA CONFORMACION DE LA MEMBRA
NA NUCLEAR EN CELULAS EPITELIALES DE VESICULAS SEMINA
LES EN LA RATA. (Effect of androgen on the nuclear mem- 
brane morphology in epithelial cells of rat seminal 
vesicles). Ortiz,H.E., Cavicchia, J.C. Instituto de 
Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Medicas. 
U.N.C., Mendoza. Argentina.

Se conoce que los núcleos y sus poros son estructuras 
dinámicas, el tanaño nuclear y ladensidad de sus poros 
pueden variar por cambios en los requerimientos de in
tercambio núcleo-citoplasma. Con el objeto de determinar 
si estas estructuras se modifican por acción hormonal^ra 
tas machos adultas fueron castradas y tratadas con tes- 

tosterona de reemplazo (1 mg/Kg/día). Las vesículas se
minales de animales controles, castrados y estimulados 
con testosterona fueron procesadas para microscopía óp
tica, electrónica de transmisión y criofractura. Las 
imágenes fueron analizadas con videomicroscopía, calca
dos los perímetros nucleares y procesadas en tabla digi
talizada (Bitpad) y computadora Hewlett Packard para 
obtener perímetros y areas nucleares. Hay diferencias 
significativas (p<0.001) entre grupos control (279 um2± 
8 ), castrados ( 186 um2+ 8 ) y estimulados ( 325 um2± 11) 
También se encontraron diferencias significativas ( p< 
0.05) en imágenes obtenidas por criofractura en la den
sidad de poros nucleares entre el grupo control (4,68 
poros/um2 +0,13) y castrados (5,31 poros/ um2+ 0,33).
La mayor densidad de poros en las membranas nucleares 
puede ser relativa y estar relacionadas con la reducción 
de la superficie nuclear en los animales castrados.

CELULAS CEBADAS EN El UTERO DE RATON.(Mast cells in 
mouse uterus).Padilla,L;Montesino ,H;Asenclo,H;Villena,
F;Cruz,M.A.;Rudolph,M.i.Depto.de cs.FislolQgicas.Fac.de 
Cs.Bíol.y de Rec.Nat. Universidad de Concepción.

Se ha demostrado la participación de algunos mediado
res de las células cebadas sobre el útero,encontrándose 
que tanto histamina como serotonina.son capaces de esti
mular la actividad contráctil.En este trabajo,diseñado 
para analizar las características de las células cebadas 
y su posible regulación por hormonas sexuales.se presen
tan los resultados obtenidos en útero de ratones.

Se consideraron las siguientes condiciones experimen
tales: aJratones en Estro y Diestro;b)ratones normales 
tratados con Estrógenos o Progesterona:c )ratones ovariec 
tomizadas y ovariectomizadas tratadas con Estrógenos o 
Progesterona y djratones en distintos periodos de gesta
ción y después del parto.

El análisis histoqulmico de las células cebadas junto 
con la determinación fluorimétrica de histamina demostró 
que existe una relación directa entre la población rela
tiva de células cebadas y la concentración de histamina 
(ug/mg prot.)presente en las zonas analizadas.El predo
minio de Progesterona produce un aumento en la concento 
ción de histamina (Diestro:0.06+0.02(cuernos) y 0.08+ 
0.02(cervix) x+D.E.n=6),respecto al predominio de Estró
genos (Estro:0.02+0.004(cuernos)y 0.02+0.003(cervix), 
x+D.E, n=6).Duranle la gestación se produce un aumento 
paulatino de células cebadas y de histamina a medida que 
se acerca el parto (0,09+0.008(cuernos)y 0.20+0.03 
(cervix n=5),para luego (Tisminuir a niveles similares a 
diestro (0.05+0.01, n=3 en cuernos y cervix, 5 horas 
después del parto).

Se presentan algunas hipótesis sobre la posible fun
ción de las células cebadas en la fisiología del útero, 
relacionando estos resultados con su ubicación en el te 
jido uterino y el efecto de sus mediadores en la con - 
tractilidad.

Proy.20.33.28.Dirección de Investigación.
Universidad de Concepción
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FUERZA MUSCULAR RESPIRATORIA EN PACIENTES CCN DIABETES 
MELLITUS. (Resplratory muscle forcé in patients with 
diabetes mellitus). Palacios, S ., Amthauer, N ., Chiang, 
M.T., Gutiérrez, M ., Morales, Y., Astete, G ., Norris, B. 
Departamento de Cs. Fisiol., Facultad de Cs. Biol. y de 
R.N., Universidad de Concepción.

La diabetes mellitus (DM), enfermedad de gran inci
dencia en la población, presenta neuropatía periférica 
entre sus ccnplicaciones. Los resultados de estudios 
de función respiratoria en DM han sido contradictorios. 
El objetivo de este estudio fué evaluar algunos paráme
tros ventilatorios y fuerza muscular respiratoria en 
pacientes con DM no insulino dependiente (Gji) y con DM 
insulina dependiente (Gj).

Se estudiaron 10 pacientes Gj, 9 pacientes Gji y un 
grupo control (GC) sano de 47 personas. Se evaluó: Io 
estado nutricional: 2°volúmenes y capacidades pulmonar
es con espirómetro Collins de 10 L; se calculó ventila
ción máxima voluntaria (VMV): 3°Fuerza muscular respira
toria, presiones inspiratorias y espiratorias máximas 
(PIM y PQ4 a capacidad pulmonar total y a volumen resi
dual respectivamente) :4°Se evaluó función neurcmuscular 
periférica mediante técnicas clásicas a nivel de ciáti- 
co-pcplíteo externo y músculo tihiaij-g anterior.

En ambos grupos de DM se encontraron alteraciones a 
nivel de nervio y músculo, de mayor intensidad en Gj.
Los parámetros ventilatorios del Gi fueran para CVF,
VEFi y Wfi/ menores (P < 0.01) que los del grupo control. 
En G u  no hubo diferencia significativa con respecto al 
GC. En ambos grupos no hubo diferencia significativa 
en valores del PIM y PEM con respecto al GC.

Los resultados demuestran que en Gj algunos paráme
tros ventilatorios están alterados, no asi en Gn. A 
pesar de las alteraciones de neuropatía periférica ai 
ambos grupos, la fuerza muscular respiratoria no se en
cuentra ccrprcmetida.
*
Proyectos 20.33,10 y 20.33.33, U. de Concepción.

CIT0GENETICA DE UN TETRAPLGIDE NATURAL:Phycella 
scarlatina Rav. (Amaryllidaceae). (Cytogenetics of a 
natural tetraploid: Phycella scarlatina Rav. 
(Amaryllidaceae). PALMA-ROJAS, C. Depto. Biología Facul_ 
tad de Ciencias, Universidad de La Serena.

La descripción y comparación cuantitativa de los 
cariotipos de Phycella scarlatina, 2n=32, Phycella 
ígnea, 2n=16 y Phycella sp. 2n=16han llevadoa postular quT 
^ . "scarlatina sería un aTotetraploide originado de las 
actuales Tornas de ignea y £. sp.» o de sus ances^ 
tros.

Con el objeto de contrastar parcialmente esta hipó 
tesis, se determinó cuantitativamente la cantidad de 
DNA nuclear 2C en cada una de las especies y la localj_ 
zación cromosómica de las zonas de heterocromatina C y 
N0R. Paralelamente y con el objeto de evaluar parcial 
mente la interfertilidad de estas especies, se realizó 
un cruzamiento entre £. scarlatina y P. ignea.

Los valores de DNA encontrados apoyan la condición 
tetraploide de P. scarlatina, sin embargo, la compara 
ción de los cariotipos y la localización de bandas C y 
zonas N0R revelaron que, aparentemente, los únicos ero 
mosomas propios de los supuestos parentales conservados 
en el tetraploide serian los portadores de zonas N0R.

Estos resultados y la viabilidad de las semillas 
obtenidas del cruzamiento que permitieron describir el 
cariotipo del híbrido, sugerirían que el tetraploide ha 
divergido drásticamente de sus ancestros diploides, y 
que las actuales especies constituirían un complejo po 
liploide maduro o declinante.

Financiado parcialmente por proyecto 12.2.09, D.I.U.L.S.

PROYECCIONES Y CONVERGENCIA DE IMPULSOS VISUALES Y DEL COMPLEJO 
PULVINAR-LATERAL POSTERIOR (P-LP) EN LA CORTEZA DEL CINGULO DEL 
GATO. ( Visual and pulvinar-lateralis posterior projection and 
convergence on the cingulate cortex of the cat ). Palestini, M., 
De Marinis, A. y Frenkel, C. Departamento de Preclínicas, Facultad 
de Medicina Oriente, Universidad de Chile.

la corteza cingulada cumple un papel básico en la conducta de 
orientación y búsqueda motivada por estímulo visual. Igual propie
dad atribuimos al complejo P-LP. Por esta razón estudiamos en el 
cíngulo, las proyecciones de los impulsos retiñíanos y del P-LP.

Se estimuló eléctricamente el P-LP en gatos encéfalo aislado 
mantenidos con respiración artificial; anestesia local en las heri
das operatorias y sostenidos por un arnés evitando dolor por pre - 
sión. Los estímulos eléctricos fueron pulsos únicos de 300 a 
1000 uA; duración 0.05 mseg a intervalos de 0.5 seg y trenes de 
pulsos de 10 a 20 mseg de duración, de iguales características. 
Se estimuló con destellos que precedieron en 10 a 20 mseg el estí - 
mulo del P-LP. Las unidades del cíngulo fueron registradas con mi- 
micropipetas con AMNaCl y azul de pontamina. Se controló histoló
gicamente los puntos de registro y estimulación.

De 82 unidades, 11 (13,A%) respondieron sólo al destello con la- 
tencias de 40—50 mseg y 15 (18,3%) lo hicieron al estímulo eléc
trico de P-LP. Las latencias de estas últimas respuestas fueron de 
10-30 mseg seguidas de inhibición y rebote a 200-250 mseg. Fre
cuentemente sólo se observó inhibición y rebote. Un número de 25 
unidades (30,5%) respondió a ambos estímulos, 16 con potenciación 
y 5 con depresión. De 31 unidades (37,8%) no responsivas a los 
estímulos individuales, 11 respondieron a la estimulación pareada. 
Hubo 2 unidades antidrómicas.

Los resultados muestran en la corteza del cíngulo, proyecciones, 
convergencias y modulaciones de impulsos visuales y del P-IP.

Proyecto B. 2152 DIB, Universidad de Chile.

ESTODIO COMPARATIVO DE FACTORES NATRIURETICOS PARCIAL
MENTE PURIFICADOS A PARTIR DE AURICULA DE BOVINO Y DE 
AJO. (Corparative studies of natriuretic factors fren 
bovino and garlic). C.Pantoja,V., L.Chiang,Ch.,

Departamento de Ciencias Fisiológicas, 
Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, 
Universidad de Concepción.

A partir de 1981 ha ocurrido un notable desarrollo 
en el conocimiento de la regulación de la hemeostasis 
de sal y agua, con el descubrimiento de los factores 
natriuréticos atriales. Actualmente se acepta que este 
factor hormonal participa no sólo en la excreción de 
sal y de agua, sino también en el control de la presión 
sanguínea.

En este trabajo se desarrolló una metódica de purifi 
cación de fracciones atriales de bovino y de ajo, la que 
consistió básicamente en la diálisis del hemogenizado y 
separación mediante cromatografía en columnas de Sepha- 
dex G-25 y G-10 equilibradas can tarrpón acetato 0.01 M 
pH 4.7, en la separación de la fracción atrial y colum
nas de Fractogel DEAE 650(M) en buffer acetato 0.01 M 
pH 4.7 y columna de Fractogel Butyl 650(M) en tairpón 
fosfato 0.01 M pH 7, con gradiente de sulfato de amonio 
1.8 a 0 M., en la separación de la fracción activa de 
ajo.

la inyección de las fracciones atriales y de ajo,en 
dosis única, en perros anestesiados, indujeron una res
puesta diurética y natriurética, dosis dependiente, las 
que no se accnpañaran de cambios en la presión arterial 
ni en el electrocardiograma.

Ambas fracciones además, inhibieron la contracción 
inducida por Norepinefrina en musculatura lisa vascular 
(arteria carótida de perro) aislada y el transporte de 
sodio en piel abdominal de Pleurodema thaul.

Se discute la naturaleza química y posibles mecanis
mos de acción de arribes factores natriuréticos.
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INFLUENCIAS PURINERGICAS EN RESPUESTAS NORADRENERGICAS. 
(Purinergic influences on noradrenergic responses). 
Parada, S. y Vesperinas, G. Laboratorio de Farmacolo
gia, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Ca
tólica de Chile. (Patrocinio: J. Pablo Huidobro-Toro).

Estudios previos del Laboratorio han postulado que 
adenosina 5'trifosfato (ATP) y noradrenalina (NA) parti
cipan en el tono motor en el segmento prostàtico del con 
ducto deferente. Para conocer más detalles sobre una po 
sible interacción se aisló el segmento prostético del 
conducto de ratas Sprague Dawley (250-300 g) las que se 
superfundieron en una cámara a 37°C con solución Krebs- 
Ringer bajo 0.7 g de tensión basai. Se registró activi
dad muscular isomètrica. Se observó que ATP produce una 
rápida contracción muscular la que es marcadamente poten 
ciada si se co-administra junto con una dosis pequeña 
de NA. El sinergismo es concentración dependiente. In
terviene un receptor purinérgico de tipo P2 ya que el 
efecto de ATP no es imitado por AMP, adenosina o GTP. 
Análogos no hidrolizables del ATP como B,)T-mATP o el 
dL, B-imido ATP también producen sinergismo. La poten
ciación se observa tanto en tejidos controles como en 
conductos simpatectomizados lo que sugiere que la inter
acción ocurre postsinápticamente. El sinergismo se blo 
quea por antagonismo alfai-adrenérgico o por desensibil_T 
zación del receptor P2 utilizando 45 uMcx, B-mATP. Por 
otra parte, AMP o adenosina (3-100 m m ) bloquean el según 
do componente de la respuesta contráctil de NA, que es 
aparentemente dependiente del influjo de calcio extrace
lular mediado por canales de calcio. La acción de ade
nosina o AMP es imitada por nifedipina, verapamil, meto- 
xiverapamil, lantanio y manganeso. Estos resultados 
plantean como hipótesis de trabajo que la contracción 
muscular inducida por NA se modifica postsinápticamente 
a dos niveles: 1) por el receptor P2 produciendo un 
nergismo postsináptico y 2) aparentemente por un recep
tor P1 que alteraría el estado de los canales de cal - 
c i ó .
Apoyo de proyecto DIUC 74/86.

EN LA BUSQUEDA DE UN MARCADOR ENZIMATICO DE LA TOLERAN
CIA AL FRIO EN VEGETALES SUPERIORES (Searching a cold- 
tolerance enzimatic marker in higher plants) Parra, C., 
Pérez, H.t Sáez, J., Moneva, Ch. y Meza-Basso L. Ins
tituto de Bioquímica, Fac. Ciencias, Universidad Aus
tral de Chile, Valdivia, Chile.

Los vegetales resistentes al frío utilizan estrate
gias adaptativas como respuesta a las fluctuaciones am
bientales de temperatura. Hemos encontrado en raps que 
luego de un tratamiento a 0°C, se produce la inducción 
de la síntesis de ciertas proteínas específicas. Se in
tenta la identificación de los productos inducibles y 
su asociación al desarrollo de la resistencia al frío. 
La elección corresponde a la enzima, Fenilalanina Amo
nio Liasa (PAL), cuyos niveles aumentan ante diversas 
condiciones de estres ambiental.
Luego de injuria mecánica, esta enzima es inducida 

en tubérculos de papa (Solanum tuberosum). Aprovechan
do esta propiedad, se procedió al aislamiento de la 
PAL a partir de este tejido. La purificación se reali
zó empleando diversos tipos de cromatografía y electro- 
foresis preparativa. Se utilizó una preparación homo
génea para crecer en conejo anticuerpos inmunoespecí- 
ficos. Luego de un tratamiento a 0°C, se examinó los 
niveles de la enzima en extractos de cotiledones de 
plántulas de raps. Las proteínas fueron separadas por 
electroforesis y transferidos a papel de nitrocelulo- 
sa. La detección se realizó utilizando el sistema 
streptavidina-biotina conjugada a peróxidasa.
Se observa un aumento de la actividad luego de un 

tratamiento a temperatura baja. Se intenta determinar 
si el cambio encontrado, es el resultado de la activa
ción de la enzima preexistente, o bien es el producto 
de cambio en la abundancia de su correspondiente mRNA.

Financiado por: DID-UACH RS-84-29 y Fondecyt 1135/86.

PROSTAGLANDINA-E2 RENAL Y EXCRECION DE ELECTRO 
LITOS DURANTE EL CICLO ESTRAL. (Renal prosta- 
glandin-E* and urinary excretion of electroly- 
tes during the eetrus cycle). Pardo, J. y 
ZamoranoT B . Depto.Cs.Ecológicas, Fac.Cien
cias, Üniversidad de Chile.

Recientemente demostramos cambios de la reac 
tividad vascular (RV), durante el ciclo estraT 
(CE) de la rata, asociados a modificaciones 
del nivel vascular de prostaglandina-Ea (PGE*). 
Dado que, P G E * , diurética y natriurética, po
dría influir sobre la RV modificando el balan
ce de Na , estudiamos si cambios renales de 
PGEz se relacionaban con variaciones de la ex
creción de agua y electrolitos durante el CE.

Se usaron 32 ratas Sprague-Dawley normales. 
El CE se determinó por análisis citológico va
ginal. La excreción de agua y electrolitos se 
midió en jaulas metabólicas individuales. La 
concentración de Na* y K* se determinó en un 
fotómetro-Eppendorf y la de Cl" en un cloridró 
metro-digitai-Büchler. La determinación de 
PGEj se realizó por radioinmunoanálisis, pre
via extracción y separación cromatográfica.

Los resultados demuestran una marcada dismi
nución de la excreción de N a * , K * , Cl“ durante 
el período de metaestro del CE (p < 0.005), 
asociada a una disminución de la concentración 
de PGEa en médula renal y en orina. La mayor 
excreción de PGEa y electrolitos se observó en 
el período diestro-proestro del CE (p < 0.001).

Los resultados obtenidos en este trabajo, su 
gieren una relación entre excreción de electro 
litos y generación de PGs renales durante el 
CE.

(Financiado por Proyecto 1131, CONICYT. )

RITMO CIRCADIAN0 DE C0RTIS0L EN OVEJA RECIEN NACIDA 
(Circadian rhythm of cortisol In newborn sheep). Parra- 
guez,V., Vergara,M., Llanos,A?, Riquelme,Rfrt Rayman,R* y 
Serón-Ferré,M. Laboratorio de Endocrinología, Fac. de 
Ciencias Biológicas, P.U. Católica de Chile. *Lab. de 
Fisiología y Fisiopatología del Desarrollo, Ciencias Mé
dicas Oriente, U. de Chile.

El cortisol plasmático presenta un ritmo circadiano en 
animales adultos, pero no en recién nacidos de humanos y 
ratas. En fetos de oveja el cortisol plasmático varía 
con un período de 24 h. En este trabajo investigamos la 
presencia de ritmo de 24 h de cortisol en corderos re
cién nacidos. Para esto, implantamos catéteres en la 
arteria y vena femorales en 18 corderos de entre 5 y 39 
días de edad. El cortisol se midió por RIA en muestras 
tomadas cada 1 ó 2 h, durante 24 ó 48 h. Con los 18 
corderos recién nacidos formamos 3 grupos experimentales. 
Los grupos G1 y G2 (<de 10 días y >  de 10 días) fueron 
mantenidos bajo condiciones nictimerales (12 h luz: 12 h 
oscuridad). El grupo G3 (20 a 25 días de edad) fue man
tenido bajo condiciones de luz continua. Las variacio
nes de cortisol plasmático fueron analizadas por función 
coseno usando un programa para computador Apple II. En 
recién nacidos mayores de 10 días de edad, observamos 
ritmo de cortisol plasmático de 24 h, ya sea bajo condi
ciones nictimerales ([F]= 16.3 + 5.45 eos [15 (t-13.65)J, 
p * 0.014), como bajo condiciones de luz continua 
([F]= 17.1 + 3.39 eos [i 5 (t-7.86)], p = 0.02). En corde- 
ros menores de 10 días no observamos ritmo de cortisol 
plasmático. Sin embargo, si se sincronizan los valores 
de cortisol de modo que -6" * 8 h se observa un ritmo 
([F> 23.14 + 6.92 eos [15 (t-8)] , p - 0.002) , esto su
giere que el ritmo estaría “free running".

Nuestros resultados muestran que en los corderos, ya a 
los 10 días de edad, existe un ritmo de 24 h de corti sol. 
Esto sugiere que posiblemente, el ritmo de cortisol pías 
mítico puede estar presente desde las primeras horas de- 
vida del cordero recién nacido.
Financiado por: DIUC 56/84, 75/86; Rockefeller 83016;

DIB 2183-8733.
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PRESENCIA DE ARSENICO EN PLANTAS DEL CURSO DEL RIO LOA 
( Arsenic presence in native plants on the river Loa 
course). Pastenes, J.,Salgado,M.,Jofré, V., Romero,A., 
Govia,A., y Portillo,J. Laboratorio Biología Vegetal,De- 
partamento Cs. Biológicas,Facultad Cs. Salud,Universidad 
de Antofagasta.

En trabajos anteriores se ha informado de las res
puestas de plantas cultivadas al riego con ogua con alto 
contenido de arsénico (río Loa) producidas en las locoli 
dades de Chiu-Chiu y Quillagua, sin embargo poco se sabe 
al respecto de su flora nativa.

El propósito de esta comunicación es determinar el 
contenido de As en plantas nativas y suelos del curso 
del río Loa. Para ello se muestreoron 4 sectores de este 
río en las desembocaduras de sus tributarios San Pedro 
de Inacoliri, Salado y Salvador y en el sector La Casca
da de Caíame. Se colectaron muestras representativas de 
suelos superficial y plantas acuóticas y terrestres,500 
metros antes y después de la unión del río con sus a- 
fluentes, en éstos últimos y después de la Cascada. Se 
determinó As total y soluble por el método del dietildi- 
tiocorbamato de Ag,pH y conductividad eléctrica por mé
todos habituales.

Los resultados obtenidos señalan contenido de As to
tal en las plantas de un rango intermedio a alto, cap
tando mayores niveles plantas acuóticas, algunas con ca
racterísticos de acumulación, que plantas terrestres.No 
se detectaron buenas correlaciones lineales entre la 
distribución de As en aguas y suelo y el contenido de es 
te elemento en las plantas, sus respuestas fueron mós 
bien loesl(se d e s  , de acuerdo a las condiciones de 
crecimiento de cada sector. Se discute el potencial de 
cultivo de los tramos estudiados en función de su conte
nido salino y de As.

Financiamiento Proyecto INDES.U. de Antofagasta

RESPUESTA ADRENERGICA Y COLINERGICA EN LA PRESION ARTE 
RIAL DE O. DEGUS. (Adrenergic and cholinergic response 
in the arterial pressure on the O.degus). Pelissier,T., 
Saavedra,H. Departamento
de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile, Santiago, Chile.

El O.degus ha demostrado ser resistente en relación 
a la rata varios efectos de morfina, entre ellos la 
modificación de la presión arterial y la frecuencia 
respiratoria. Nos interesó estudiar en estos mismos 
parámetros la acción de noradrenalina (NA) y acetilco- 
lina(ACh).

Se utilizó el registro de presión arterial media, 
frecuencia respiratoria y cardíaca en una preparación 
in vivo. Se inyectaron vía femoral dosis crecientes de 
NA y ACh entre 2 y 1000 V*g/kg en ambas especies y has
ta 8 mg/kg de NA solo en el O.degus.

Dosis bajas de NA provocan elevaciones significati
vas de la presión arterial en la rata no modificando 
la del O.degus. Dosis mayores, a 0.031 mg/kg provocan 
alzas paulatinas de la presión arterial en la rata ha£ 
ta provocar la muerte del animal con 1 mg/kg, en cam - 
bio en el O.degus se obtiene un efecto máximo de 40% 
en que no aumenta con dosis tan altas como 8 mg/kg.

La administración de una dosis 16 veces superior a 
la letal para la rata no aumenta el porcentaje de dis
minución de la frecuencia cardiaca en el O.degus. NA 
en la rata produce una disminución de la frecuencia 
respiratoria en función de la dosis, en cambio en el O. 
degus induce un aumento en este parámetro. La adminis 
tración de diferentes dosis de ACh no produce diferen
cias significativas en las respuestas de ambas especies.

El O.degus presenta una mayor resistencia a los efec 
tos presores de NA con respecto a la rata, lo que puede 
atribuirse al mayor tamaño relativo de su médula adre
nal condición que se relaciona probablemente a que su 
supervivencia está basada en respuestas rápidas de fuga. 
(Proyecto B.1677.8644. DIB, Universidad de Chile).

ESTUDIO FARMACOLOGICO 1)E AURICULAS AISLADAS DE Liolaemus gravenhorsti (Fharmacological stu 
dy in the isolated atria of Llolaemus graven-* 
horsti )
taz de la Vega. Y . y Villalobos. M . Departa - mentó de Ciencias Clínicas (.Farmacología), Fa
cultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 
Universidad de Chile.

El comportamiento farmacológico de la aurí
cula aislada de Llolaemus gravenhorsti (L. £.) 
se ha analizado considerando las modificado - 
nes de la actividad auricular, en presencia 
de fármacos y neurotrasmisores del Sistema 
Kervioso Autónomo, demostrándose la presencia 
de receptores adrenórgicos y colinérgicos, así 
como el bloqueo de dichos receptores por sus 
antagonistas específicos.

Los resultados obtenidos permitieron esta
blecer que la respuesta a los fármacos adre - 
nórgicos estaría mediada por receptores beta. 
Receptores muscarínicos regularían la activi-, 
dad de fármacos colinérgicos.

La probable presencia de receptores a ami
nas biógenas, histamina y 5-hidroxitriptamina, 
no ha sido aún demostrada en estas preparacio
nes.

Mediante la técnica clásica para órganos 
aislados y registro de la actividad auricular, 
frecuencia y amplitud de la contracción, se 
estudia la respuesta de aurículas aisladas de 
1. g. a histamina y 5-hidroxitriptamina.

Los resultados preliminares obtenidos, per
miten determinar que la respuesta de la au - 
rícula a estas aminas, es de tipo estimulante.

AVANCES EN MORFOGENESIS:EL NEFRON MESONEFRICO HUMANO VIS 
T0 POR MICROSCOPIA ELECTRONICA VE BARRIVO. {P ro g ra r  in  
m orphogena ir: The. human m eronephric nephron a i A ten  by 
icann ing  e le c tr o n  micAOAcopy). Pereda, J . ,  Pozo. J. y  Ta 
h u ía , J . Laboratorio  d i  E m briologia y Mie r o r  cop ia  E lee - 
tr ó n ic a . F acultad de M edicina. V iv . Ca . Med. S u r. U n iv a  
AÍdad de C h ile .

La m icroAcopia e le c tr ó n ic a  de barrido (SEMI o fre c e  am
p l ia r  ven ta ja r  en l a  exp lo ra c ió n  de r u p e r i i e i a  t i r a l a  - 
r e r .  Por e l l o ,  en a t e  tra b a jo  in ten tam or e r tu d ia r  lo r  
cambior m orio log icor que ocurren  en la r  r u p e r i i e i a  e p i-  
t e l i a l a  d e l  ne iro n  m a o n t ir ic o  humano y  d e l  conducto de 
Violi, o.n iu n c ió n  d e l  a p a c io  y en r e la c ió n  a l a  edad gei 
ta c ío n a l ,  como una ionma de m edir e l  grado de d a a r r o l lo  
de la  iu n c io n  r e a c to r a  temprana d e l n a o n e ir o r .

M a o n e iro r p r o v e n íe n ta  de 3 em b r io n a  humanor de 30, 
33 y 37 d iar de g e r ta c ió n , r e  p ro c a a ro n  para m icrorco- 
p ia  e le c tr ó n ic a  y SEM regán t i c n ic a r  c o n v e n c io n a la , ob- 
rervandore: 1 -En e l  embrión de 30 d ia r  una capru la  de 
Boutnan p r im it iv a con a p a c io  u r in a r io  reducido . E l con
ducto de Violi, a n a l iz a d o  en e l  polo c e ió l ic o  proyec ian -  
dore como un cordón c e lu la r  m acizo hacia  e l  polo caudal 
d e l m a o n e ir o r . 2 -En e l  embrión de 33 y 37 d ia r ,  la  pre  
r e n d a  de un a p a c io  u r in a r io  am plio y de un e p i t e l i o  - 
v ir c e r a l  c o n r titu ^d o  por c e lu la r  p i r i io r m a  con abundar
l a  y compie ja r  p ro y e c d o n e r  c ito p la rm á tic a r  que p en etra  
ban h a d a  la  b a ra i tp o d o c ito r ) . Adem'ár, e l  conducto de 
Violi a ta b a  cana lizado  en toda  ru  lo n g itu d  rien d o  ru  d i i  
metro en e l  polo caudal {10 um) e l  dob le  que en e l  polo  
c e iU ic o  {45 um).

N u a tr o r  r a u l ta d o r ,  ademir de m ortrar por prim era vez  
e l  r iñ ó n  m a o n í ir ic o  humano por SEM, ñor perm iten  a t a  - 
b le c e r  p o r i t iv a r  r e l a d o n a  te m p o r o -a  p a c ió la  e n tr e  la  
o r g a n iz a d ó n  a t r u c t u r a l  ñ l i r i c a  y  e l conducto de Violi, 
la r  que r e r ia n  r u g e r e n ta  de una temprana iu n d o n a lid a d  
de a t e  órgano en e l  humano.
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ANALISIS DE LA FRECUENCIA DE QUIASMAS Y CLASTOGENESIS 
INDUCIDA POR METIL METANOSULFONATO (M4S) EN CROMOSOMAS 
MEICTICOS DE Schistocerca canee11ata fOrthoptera.Acridí- 
dae) (Analysis of chiasma frequeney an induced clasto-- 
génesis by IMS in meiotic chromosomes of Sch.cancellata! 
Pérez-AlzolafL.P., Ellahuefie,M. y Lafuente-Indo.N.Lab. 
de Ce'net..lexicológica,Ilepto. de Patología,Fac. de Odon
tología,Universidad de Chile.

En trabajos anteriores se ha demostrado que los cro
mosomas roe .¡.óticos de Sch.cancellata son buenos indicado
res de clastogenia inducida por compuestos químicos y 
que la frecuencia de quiasmas se ve aumentada por la ac
ción de drogas como ciclofosfamida y actinomicina-D.

El presente trabajo forma parte de la estandariza
ción de un control positivo en esta especie,usando un 
•nutágeno fuerte y de acción directa como es MIS.Se cal
culó una dosis alta,pero que no produzca efectos tóxicos 
50 mg/Kpc,inyectados en 0,05 mi de aceite de maiz.los 
controles recibieron igual volumen de aceite.Se usaron 
tres individuos tratados y dos controles para cada tiem
po (24,48,72 hrs.), y se analizaron 20 células por in
dividuo .

Los resultados indican que Mí! no tiene efecto sobre 
la frecuencia de quiasmas,pero si se observa la respues
ta clastogénica esperada para este tipo de compuesto,la 
que se analiza de acuerdo al tiempo en que se indujo 
el daño en la célula.

Los datos se discuten y comparan con los anteceden
tes previos,obtenidos en el laboratorio,para otros com
puestos alquilantes;además,se discute el posible efecto 
citotóxico que se manifiesta en el bajo número de célu
las en diploteno.

PREPARACION Y CARACTERIZACION DE ANTICUERPOS M0N0C10NA - 
LES DIRIGIDOS CONTRA LA PIRUVATO DE QUI NASA DE LEVADURA. 
(Preparation and characterization of. monoclonal antibo - 
dies against yeast pyruvate kinase). Pérez,C.. Barnier. 
R. y Eyzaguirre.J. Laboratorio de Bioquímica e Inmunolo^ 
gTa, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Univer
sidad Católica de Chile.

La piruvato quinasa (PK) de levadura es una enzima 
alostérica activada por fructosa 1,6 bis fosfato. El ol) 
jetivo final de este proyecto es identificar en la es - 
tructura de la enzima la localización del sitio alostérj_ 
co, reconociéndolo mediante marcadores sitio-específicos 
como son los anticuerpos monoclonales (Ab).

PK purificada fue inyectada en ratones Balb/c. Al 
cabo de 2 meses se alcanzaron títulos adecuados de anti
cuerpos, y se realizó una fusión con mieloma NB0/2. Se 
seleccionaron hidridomas mediante ELISA y por su efecto 
inhibitorio sobre la actividad enzimàtica. Después de 
reclonar se seleccionaron 4 clones, 2 productores de Ab 
inhibitorios de actividad, y 2 que mostraron solamente 
ELISA positivo. Ellos fueron expandidos en líquido ascí^ 
tico de ratones, y los Ab fueron purificados mediante 
ácido caprílico.

Los 4 Ab pertenecen al grupo IgGi, y presentan rea£ 
tividad cruzada con la PK de músculo de conejo y músculo 
de gato. Dos de ellos previenen el efecto de inactiva - 
ción producido por la disociación de las subunidades de 
la PK de levadura causado por FdP, sugiriendo que se 
unen a epítopes ubicados en más de una sub-unidad.

Este trabajo ha sido financiado en parte por el pro 
yecto DIUC 78/87.

EFECTO DIURETICO Y VASCULAR DE BREMAZOCINA, UN KAPPA- 
0PI0IDE, EN RATAS DESPIERTAS Y ANESTESIADAS CON DIFEREN
TES FARMACOS. (Diuretic and vascular effeets of brema- 
zocine, a K-opiate agonist, in awake and anesthesized 
rats exposed to several types of anesthetics). Pérez, 
A., Godoy, J., Candia, S. y Roblero, J. Depto. de Cien
cias Fisiológicas, P. Universidad Católica de Chile.

Fármacos con afinidad por el receptor K-opioide como 
bremazocina (B) o tifluadom producen diuresis acuosa por 
activación de mecanismos centrales y renales. Para cono
cer sobre los mecanismos centrales, relacionados con la 
acción diurética de B, se investigó el efecto de B en ra 
tas despiertas y en ratas anestesiadas con barbitúricos, 
éter, cloralosa o halotano. En todos los animales se irn 
de presión arterial carotídea mediante un transductor 
de presión, se mide diuresis y concentración de Na+ y K+ 
urinario. La administración de B se hizo a través de 
una cánula instalada en la vena femoral o yugular dere
cha. Se observó que en las ratas despiertas B (10-40 yg/ 
kg produce un aumento dosis-dependiente de la presión 
arterial que dura más de 20 minutos y una diuresis acuo
sa proporcional a la dosis empleada. En animales anes
tesiados con éter, cloralosa o halotano la respuesta 
presora característica de 30 yg B/rata se atenúa o desa
parece. En ratas anestesiadas con pentobarbital o con fe 
nobarbital B producen una marcada vasodilatación dosis 
dependiente y aumento de la diuresis con un incremento 
en la excreción total de Na+ y K+. Pretratamiento con 
1 mg/kg naloxona bloquea el efecto vascular pero no el 
diurético de B que requiere de mayores dosis de naloxona 
para su bloqueo. Tanto los efectos vasculares como diuré 
ticos de B no se modifican en animales pretratados 24 h 
antes con ¡1-FNA, indicando que el efecto de B se debe a 
una acción predominantemente K-opioide. Se concluye que 
la respuesta vascular periférica inducida por B depende 
en gran medida de excitabilidad central y que ésta no 
se asocia directamente con el efecto diurético de B.

Proyecto CONICYT 1416/86.

ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL DE LA INTERACCION GAMETICA EN 
Rhynchocinetes typus. (Ultrastructural study of gamete 
interaction in Rhynchocinetes typus). Pére2, C. y 
Barros, C. Laboratorio de Embriología, Facultad de Cien 
cias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. 
Estudios in vitro han demostrado que la fecundación de 
Rhynchocinetes typus es normalmente monoespermica por es. 
ta razón hemos intentado inducir poliespermía para aumen 
tar las probabilidades de obtener secciones de espermato 
zoides en el proceso de fecundación a fin de realizar un 
estudio ultraestructural de este fenómeno.
Tratamientos con pronasa preparada al 0.005% en agua pe£ 
mitieron la remoción de la envoltura externa y de la cu
bierta fenestrada del ovocito. Estos al ser inseminados 
in vitro con espermatozoides del conducto deferente eran 
consistentemente poliespermicos y se veían penetrados 
por 10 o más espermatozoides. Cortes finos y semifinos 
de huevos poliespermicos permitieron establecer que la 
formación del cigoto se inicia entre las microvellosida- 
des del ovocito y el extremo más distal del proceso aci
cular a través de un proceso de fusión de membranas.
Una vez que se completa la incorporación del espermato
zoide dentro del citoplasma ovocitario los componentes 
espermáticos se ubican primero en el cortex ovocitario y 
más tarde se profundizan en el citoplasma ovular. El 
proceso acicular, su base, los radios estriados y las eŝ  
pinas radiales persisten en el citoplasma ovular por más 
de seis horas sin experimentar modificaciones importan
tes. Una comparación de la formación del cigoto en manú 
feros y en R. typus permitió establecer que en este últ¿ 
mo el proceso acicular sería análogo al acrosoma del es
permatozoide de mamíferos ya que este organelo tiene una 
actividad litica sobre la cubierta fenestrada del ovoci
to, de la misma manera que el acrosoma la ejerce sobre 
la zona pelúcida del ovocito de mamífero.
También en ambos grupos la formación del cigoto ocurre a 
través de un proceso de fusión de membranas.
Financiado por Grant 74/87 DIUC y Fundación Rockefeller 
GA PS 8710.
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LOCALIZACION INMUNOHISTOQUIMICA DE LA Mg2+ ATPasa EN MUS 
CULO ESTRIADO DE RANA. (Immunocytochemical localization 
of froa skeletal muscle Ma2+ ATPasa). Pérez, 6 . y 
Rosempíatt M. Unidad de Inmunología Celular. INTA. Uni
versidad de Chile.

La enzima Mg2+-ATPasa es un componente molecular im
portante de la membrana de túbulo-T de músculo estriado; 
por ejemplo un 85% de la proteína integral de membrana 
en músculo estriado de pollo corresponde a esta enzima 
(Sabbadini y col. J. Biophys 51, 346a 1987). Sin embargo 
su funcidn permanece aun desconocida. Por otro lado, ac
tualmente se le asigna una ubicación subcelular especí
fica a nivel de la membrana del túbulo-T.

En el presente trabajo se prepararon anticuerpos mo- 
noclonales (AcMo) dirigidos contra componentes de los 
túbulos-T de músculo de rana, inmunizando ratones BALB/c 
con una fracción de membrana de túbulos-T altamente pu
rificada. Se obtuvo una serie de AcMo, seleccionados por 
ELISA contra diferentes preparaciones de membrana demu£ 
culo estriado. De estos, tres reconocen en Inmunoblot 
una proteína de peso molecular similar al descrito para 
Mg2+ ATPasa (107.000). Uno de estos anticuerpos 2/34.4 
activa la enzima hasta en un 300% (trabajo realizado en 
colaboración con Hidalgo, Jaimovich y col. Lab. Biofísi 
ca, Facultad de Med. Norte. U. de Chile).

Con el fin de investigar la localización subcelular 
de la enzima se realizaron estudios de inmunofluorescen^ 
cia en cortes. Los resultados muestran patrones de fluo 
rescencia en la miofibrilla asociado a dos estructuras 
subcelulares, banda I (rica en túbulos-T) y Sarcolema 
(SL). No se obtuvo fluorescencia significativa a nivel 
de la banda A (rica en retículo sarcoplasmico). Resulta
dos en ELISA señalan que las membranas parcialmente pu
rificadas de SL no reaccionarían con el AcMo 2/34.4; es
to estaría en aparente discrepancia con los resultados 
de inmunofluorescencia. La significación de estos datos 
seré discutida.

Financiado por DIB B-2397/8722 Universidad de Chile.

ASIMETRIA INTERHEMISFERICA EN LA CORTEZA PREFRONTAL 
DE LA RATA: ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO (Interhemis-
pheric asymmetry in the rat prefrontal cortex: Electro- 
physiological study). Pérez,H. y Ruiz, S. Unidad 
de Neurofisiología y Biofísica, Instituto de Nutrición 
y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Chile.

En los últimos años se han descrito asimetrías 
interhemisféricas en la rata, tanto anatómicas (grosor 
cortical), neuroquímicas (niveles de catecolaminas) 
y conductuales (preferencias de lado). Sin embargo, 
desde el punto de vista electrofisiológico existe 
escasa información en relación a asimetrías interhemis
féricas en esta especie animal. En el presente estudio 
se comparó las respuestas evocadas en la corteza pre
frontal izquierda y derecha por estimulación de la re
gión cortical homóloga contralateral.

Los experimentos se realizaron en ratas Wistar hem
bras, anestesiadas con alfa-cloralosa, curarizadas y 
bajo respiración artificial. Tanto la estimulación co
mo el registro de la actividad evocada cortical se lle
vó a cabo mediante electrodos bipolares trenzados de 
acero inoxidable (100 um) con separación de puntas de 
1.5 mm, ubicados en las coordenadas A: 11.0, L: 2.0 mm.

Las respuestas interhemisféricas registradas en la 
corteza prefrontal derecha (comparada a la región homÓ 
loga izquierda) mostraron: (i) menor fatigabilidad a 
la estimulación repetitiva (P < 0.025); (ii) máxima su- 
mación temporal al doble shock con intervalos interes
tímulos menores (P < 0.005); (iii) curvas intensidad- 
duración del estímulo, similares. Los resultados indi 
can que en la rata existen diferencias funcionales en
tre ambos hemisferios cerebrales, en relación a siste
mas sinópticos involucrados en la respuesta transcallo
sa.

(Proyecto DIB. N° B-2528).

ARGININA VASOPRESINA (AVP)JUEGA UN ROL EN LA RESPUESTA CAROIOVASCU - 
LAR PETAL A LA HIPOXEMIA (H). (Arginine vasopressin does play a role 
in the fetal cardiovascular responses to hypoxemia). Pérez, R., 
Espinoza, M . , Riquelme, R. y Llanos, J.A. Oepto. Preclin. Cs. Méd. 
Oriente, Fac. Med., Depto. Bioq. Biol. Mol. Fac. Cs. Ouim. Farm. 
Universidad de Chile. ( Patrocinio: J.A. Llanos).

Como la concentración plasmática de AVP aumenta durante la H y la 
administración exógena de AVP reproduce algunas de las respuestas 
cardiovasculares fetales observadas durante la H, investigamos el e- 
fecto de un antagonista de AVP ( d(CH2)5Tyr(Me)AVP, antiAVP ) sobre 
los cambios de presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco 
y su distribución en 10 fetos de ovejas cateterizados crónicamente 
(0.8 - 0.9 gestación), sometidos a una H aguda (% Sat Hb: 60.7 ±  3.5 
a 30.7 ±  0.5). La H fetal se logró administrando durante 40 min N2 
95% y C02 5% a través de un catéter traqueal materno. U  antiAVP se 
administró como bolus 30 ug/Kg + infusión de 0.5 ug/min x Kg. Medi
ciones del gasto cardíaco y su distribución fueron realizadas con 
microesferas radioactivas al finalizar períodos de 20 min: control, 
H sola e H + infusión ( antiAVP o NaCl 0.9% ). £1 antiAVP revieite 
parcialmente la hipertensión y bradicardia inducida por la H. Anti
AVP aumentó el flujo sanguíneo umbilical (23 ♦ 4%), intestinal (51 + 
19%) y disminuyó el flujo cerebral (29 + 12%) con respecto a la H 
sola. Los fetos infundidos con NaCl 0.9% mantienen las mismas res - 
puestas que en la H sola. Las resistencias vasculares ( mmHg/(ml/min 
x IOOq)) fueron:

EFECTO DE LA EXPANSION DEL POOL DE ACIDO COLICO SOBRE 
LA CAPTACION DE TAUROCOLATO POR HEPATOCITOS AISLADOS 
(Effect of cholic acid pool expansión on taurocholate 
uptake by isolated hepatocytes ). Pérsico , R. , Maldonado , 
M., Pizarro, M. y Accatino, L. Depto. de Gastroentero- 
logía, Facultad de Medicina, P. Universidad Católica de 
Chile. (Patrocinio: Dr. V. Valdivieso).
Existen evidencias que la velocidad máxima de secre

ción (VSmáx) de taurocolato (TC) en el hígado, determina 
da por el transporte de TC a través de la membrana eana- 
licular de los hepatocitos, aumenta significativamente 
en ratas en las que el pool y el flujo transhepatocelu- 
lar de ácido cólico (AC) han sido aumentados. Se ha su 
gerido que el incremento de la VSmáx de TC dependería 
del aumento de la síntesis de transportadores de la mem 
brana canalicular. La captación de TC por hepatocitos 
es mediada por un sistema de transporte activo secunda
rio en la membrana sinusoidal. El objetivo de este tra 
bajo fue estudiar el efecto de la expansión del pool de 
AC sobre la captación de TC por hepatocitos. Se aisla
ron hepatocitos de ratas controles y con pool expandido 
mediante la administración de 200 mg/día de AC con una 
sonda gástrica durante U días. La captación de TC-C^14 
(l a 100 uM) se determinó por ultrafiltración. Las ve
locidades iniciales se midieron a intervalos de 15 seg. 
durante 1 min. La viabilidad celular fue igual para 
los hepatocitos de ratas controles y con pool expandido. 
La captación de TC-C *̂4 fue lineal en el tiempo para to
das las concentraciones estudiadas. Según la cinética 
de captación, la Vmáx de las células de ratas con pool 
expandido fue un 100% superior comparada con las cor ro 
les. En cambio la Km del proceso no se modificó. r:stos 
resultados indican que la expansión del pool de AC deter 
mina un aumento en la capacidad de transporte de TC en 
la membrana sinusoidal y sugiere que el mecanismo puede 
ser similar al que se ha propuesto para la membrana ca
nalicular.
Financiado por Proyectos: DIUC 93/86 y CONICYT 0266/86.

Resistencia
Basal

vascular
Hipoxemia H + antiAVP

Umbilical 2.24 ♦ 0.30 2.59 + 0.20* 1.88 + 0.20*#
Intestino 1.11 * 0.16 2.77 + 0.57* 1.47 ♦ 0.21#
Cerebro 0.29 + 0.02 0.19 ♦ 0.02* 0.27 ±  0.05#
Media + E.S.M. * P<0.05 vs Basal # P<0.05 vs Hipoxemia.
De estos resultados se infiere que AVP durante la H aumenta la pre - 
sión arterial por aumento de la resistencia vascular umbilical e in
testinal y disminuye la resistencia vascular cerebral que favorece 
el aumento de flujo sanguíneo al encéfalo. El aumento de flujo um - 
bilical con antiAVP en la H aguda abre posibilidades de que antiAVP 
aumente el flujo umbilical en la H fetal crónica, condición que se 
acompaña de disminución del flujo umbilical y retraso del crecimien
to intrauterino. DIB B-2183-8733, Universidad de Chile.
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EL NUCLEO DEL ESPERHIO CONTIENE R N A  (The Sper* Nucleus 
Contains RNA) PES50T.C. . Instituto de Bioquímica, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia (PATROCINIO:liona 
I.Concha).

Durante la diferenciación de la espereátida 
haploide ocurre un dramático proceso de reorganización 
del núcleo, el cual culmina en muchos casos con la 
forjación de un complejo DNA-protamina. Resultado de 
esto es la forjación de un núcleo extremadamente 
compacto y transcripcionaleente inactivo. Además existe 
concenso que en fertilización el espermio sólo aportará 
el complemento haploide de DNA.

Derivado de estudios sobre expresión génica durante 
espermatogénesis hemos encontrado que el núcleo de 
espermios testiculares de rata se tiñen aarcadaeente con 
RNAasa-oro coloidal, procedimiento bastante especifico 
para RNA. Siailares resultados se obtuvieron con 
esperaios de epididiao. Extracción de RNA y análisis 
electroforático <pal iacri 1aaida-7N urea) deaostró la 
presencia de una población coapleja que va desde RNA 
ribosoaal a 4.5S. Se deterainó un proaedio de 0.2 pg de 
RNA por núcleo esperaático, o sea aenos del 10X del 
contenido de DNA. Destaca la presencia de bandas que 
aigran coao U-RNA. Algunos de las proteínas de la 
cabeza del esperaio son reconocidos por dos anticuerpos 
anti-5m (pacientes K y E con lupus; análisis por 
"Nestern-blot") los cuales son específicos para 
proteínas de RNP que contienen U-RNA <UM  U2, U*, UB y 
U*). Mediante inaunocitoquiaica ultraestructural, estos 
anticuerpos y un anticuerpo especifico para la 
estructura cap de los U-RNA (aetil 2,2,7 guanosina) 
tiñen aarcadaeente el núcleo esperaático. Siailares 
resultados se obtuvieron con esperaios huaanos y de 
aoluscos lo que sugiere que la presencia de RNA es un 
fenóaeno coaún. Los resultados se discutirán en torno a 
la hipótesis de "RNA paterno" y su putativo rol en 
desarrollo eabrionario teaprano. (Financiado por 
proyecto RS-05-10 D1D U.A.CH., 1/61 457 Stiftung 
Volkswagenwerk, Aleaania y Proyecto N° 186 FONDECYT).

ESTUDIO DE LAS FUNCIONES VIRALES DE ROTAVIRUS SA-11 A 
TIEMPOS TEMPRANOS DE INFECCION. (Study of the viral 
functions of SA-11 rotavirus at early times of infec
tion). Pizarro J. y Spencer E. Unidad de Virología. 
INTA. Universidad de Chile.

Rotavirus es un virus de la familia Reoviridae cu
yo penomio está constituido por 11 segmentos de RNA de 
doble hebra y su cubierta por al menos 6 polipéptidos. 
El virión se reproduce en cultivos celulares de células 
MA-104 de riñén de mono rhesus fetal. El ciclo infecti
vo comienza con la pérdida de la cubierta externa, ini
ciando al cabo de 2 horas de post-infección, la sínte
sis del mRNA viral. En estudios de marca con ^H-Uridina 
se observa que todos los mRNA son sintetizados al mis
mo tiempo. En estudios de marca con 35 Metionina se 
observa que a las 3 horas después que el virus las cé
lulas, comienza la síntesis de los polipéptidos virales 
en la que se detecta una traduccién preferencial de al
gunos de ellos. Bajo éstas condiciones de infección, la 
replicación del genomio se inicia a 4 horas de post-in- 
fección, siendo equivalentes para todos los segmentos 
del genomio. Con el fin de relacionar el inicio de la 
replicación con la aparición de los polipéptidos vira
les que están siendo sintetizados, se hicieron estudios 
de inhibición con Cicloheximida. Los resultados indican 
que la replicación viral se inicia sólo después que son 
sintetizados los polipéptidos virales VP1, VP2, VP3, 
VP6, NS34 y NS35. Se investigó la posibilidad de aislar 
intermediarios estructurales virales que realizen la 
función de replicar el RNA, mediante el análisis de ex
tractos de células infectadas sedimentadas en gradien
tes de CsCl y observadas por microscopía electrónica.

Financiado por proyecto Fondecyt #153 y DIB #B.21758734 
de la Universidad de Chile.

ESTUDIO FARMACOCINETICO EN EQUILIBRIO ESTABLE 
DE FORMULACIONES DE LIBERACION CONTROLADA DE 
TEOFILINA. (Pharmacokinetic study in steady 
state of sustained release formulations of 
theophylline). Pezoa, R ., Gai, M. N . , Gutie
rrez, C . Departamento de Ciencias y Tecnolo
gía Farmacéuticas, Facultad de Ciencias Quími 
cas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, 
(patrocinio: A, Arancibia O . ).

Se estudian las características farmacoci 
néticas de un preparado de liberación contro
lada de 300 mg. de Teofilina, desarrollado en 
nuestro laboratorio, en comparación con las 
de un producto del mercado, en forma de cápsu 
la .

Las experiencias se realizaron en el equi 
librio estable en estudio cruzado, en seis vo 
luntarios sanos, de sexo masculino, no fumado 
res. Los voluntarios recibieron, en ocasiones 
diferentes, la cápsula y el comprimido en es
tudio.

La Teofilina se valoró en el plasma, por 
un método de cromatografía líquida de alta re 
solución (HPLC). Se determinaron el área bajo 
la curva de concentración plasmática versus 
tiempo (ABC), las concentraciones máxima y mí 
nima en el equilibrio estable, la concentra
ción a las 24 horas, el tiempo máximo (t máx) 
y la constante de velocidad de eliminación a- 
parente.

Se utilizó el t de Student pareado para 
determinar las diferencias de los parámetros, 
en ambas situaciones.

Con los dos preparados se lograron concen 
traciones plasmáticas apropiadas, dentro del 
margen terapéutico durante todo el intervalo 
de dosificación.

Proyecto FONDECYT 0097/85

EFECTO DE MERCURIO II EN GAMETOS, FECUNDACION Y DESARRO 
LL0 EMBRIONARIO EN ERIZO NEGRO TETRAPVGÜS NIGER.
(Effects of mercurio mercury (Hg¿+) in gametes, fertili^ 
zation and embrionic development of sea urchin TeXnapy- 
gua níge/il. Ponce, 0 . ; Magaña, A . y Enriquez, S .
Dpto. Biología Molecular. Facultad de Ciencias Biológi- 
cas y de Recursos Naturales. Universidad de Concepción. 
(Patrocinio: L. Chianq).

Se ha demostrado presencia de Mercurio en concentra
ciones subletales (0.25 ppm) en el sedimento y organis
mos de las costas de la VIII Región del Bío-Bío, Chile.

En esta comunicación se presentan sus efectos leta
les y teratogénicos en la especie TeXAupygaó vwgvi.

Espermatozoides tratados con Mercurio II 0.27 ppm 
pierden su motilidad a los 20 min. A concentración 
1.35 ppm la motilidad se pierde al minuto. Espermato
zoides tratados con Mercurio II 0.27 ppm por 10 min, 
con motilidad normal, al ser usados en fecundación re
tardan el desarrollo embrionario y producen estados de 
pluteus con marcados efectos teratogénicos. Huevos ex
puestos a Mercurio II 5.4 ppm y fecundados, producen e£ 
tados de 2 células y a partir de este estado solo uno 
de los dos blastómeros se desarrolla. Diferentes esta
dos del desarrollo embrionario con Mercurio II 0.27 ppm 
detienen su desarrollo y mueren. Blástulas tratadas 
con Mercurio II 0.0168 ppm originan pluteus con malfor
maciones.

Se discute la posibilidad que en el medio acuático 
natural estos efectos del Mercurio u otro metal pesado 
se puedan producir en todos los organismos de la biòti
ca marina que se producen por fecundación externa.

Proyecto 20.31.20 Universidad de Concepción.
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ESTUDIO DE LA DEGRADACION PLASMATICA IN VITRO 
DE MET-ENCEP ALINA. (Studles of the ln vitro 
plasma degradation of met-enkephalin).
J. Puente, M. Wolf y A.D. Mosnaim. Unlv.Health 
Sciencea/Chlcago Medical School and Loyola Uni 
versity, N. Chicago, II. U.S.A. y Depto. Bio
química y Biología Molecular. Pac. Ca. Química 
y Farmacéuticas. Universidad de Chile.

Se ha sugerido que los neuropéptidos leu-en- 
cefalina y met-encefaliña participan en la mo
dulación de la respuesta al dolor y en proce
sos adlctivos. Los niveles plasmáticos (10-10 
M) pueden variar significativamente en diver
sas situaciones patológicas. Se conocen los me 
canismos de degradación de leu-encefaliña, pe 
ro no los de met-encefalina. ~

Usando plasma humano normal y (3H-tir) met- 
encefalina como sustrato, hemos encontrado que 
el único enlace hldrolizado (> 95») es el tir- 
gll, lo que implicarla la participación sólo 
de aminopeptidasas en esta reacción. Los pro
ductos fueron separados en columnas de PORAPAQ 
Q y analizados por TLC y autorradlografla. Los 
valores de tl/2, Km y Vmax de esta aminopeptl- 
dasa son respectivamente 12,8*2,5 mln; 0,70 - 
0,01 mM y 17,90 * 1,05 umoles/mln/L, similares 
a los informados para leu-encefalina. Esta re
acción fue inhibida por bestatina y puromicina, 
conocidos Inhibidores de la aminoencefalinasa 
del sistema nervioso central, pero no por tior 
fano y captopril. Estas propiedades, y los in
formes de otros autores, permiten suponer que 
la amlnopeptldasa involucrada es diferente a 
otras aminopeptidasas plasmáticas descritas y 
podría ser un factor importante en el control 
de los niveles plasmáticos de estos neuropeptl 
dos. —
Financiado por The Veterana Administration and 
The National Headache Foundation.

EVIDENCIAS DEL TRANSPORTE ACTIVO DE CLORUROS EN LA PRE
PARACION NEURO-PIEL DE RANA. (Evidence of the active 
transporte of chloride in a frog nerve skin preparation) 
Quevedo,L.,Cárdenas,H. ,Silva,M. y Hoenersen,M. Depto. 
de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológi
cas y Recursos Naturales, Universidad de Concepción.

La estimulación de una rama del nervio ciático que 
inerva la piel de la extremidad inferior de C.caud i ver
bera produce un amento en la diferencia de potencial 
(DP) y de la corriente de Corto circuito (CCC). Esta 
respuesta no es afectada al reemplazar el Na+ por coli
na en el lado mucosal, ni al bloquear el transporte ac
tivo de Na+ con amilorida 10"4M. En cambio esta res
puesta es inhibida cuando el Cl- serosal se reemplaza 
por isetionato o se bloquea su transporte ccn Furesami- 
da o bumetanida.

Dado que el bloqueo del transporte activo de Na+ no 
afecta la respuesta al estímulo nervioso y por el con
trario ella es inhibida por bloqueadores del transporte 
activo de cloruros, se postula que el amento de la DP 
y de la CCC se debería al transporte activo de Cl- del 
lado serosal hacia el luninal. El efecto es dependien
te de receptores beta adrenérgicos ya que es anulado 
por propanolol y no por dibenamina.

* Proyecto 20.33.23 y 20.33.30
Dirección de Investigación. Universidad de Concepción.

RESPUESTA DE PLANTULAS DE CITRICOS A LA INFEC
CION POR HONGOS.(Citrus seedllnga response to 
infection by fungí).QÜaas,A..Pavani.M. Dep.
Bloq.Blol.M o l .,F a c .Cs.Úulm.Farm. y Dep.Bioq.Fac 
Med.U. de Chile.(Patrocinio: A.M.Kettlun).

Los tejidos vegetales responden a la Infec
ción por agentes patógenos, sintetizando meta- 
bolitos secundarlos llamados fitoalexlnas.

Se obtuvieron plántulas de diferentes espe
cies de cítricos, a partir de semillas germina
das en condiciones de temperatura y humedad es
tablecidas en el laboratorio. Las plántulas que 
presentaron un largo de hlpocotllo de 5 cm y de 
radícula de 10 cm, se esterilizaron con hipoclo 
rito y se Infectaron con esporas de Trlchoderma 
harzlanum. T. aureovlrlde ó Penlcillíum dlglta-
tlBP. —

Se observó un aumento de 100% de la activi
dad de la fenilalanina amonioliasa (PAL) a las 
12 horas de la infección, con respecto a los 
controles: y la aparición de dos metabolitos 
secundarios, distintos a los existentes en las 
plántulas sanas. Solamente los extractos de 
plántulas Infectadas, Inhibieron el desarrollo 
de los hongos usados para la infección.

Los resultados indican que las plántulas de 
cítricos responden a la infección por hongos: 
a) estimulando la actividad de la PAL, enzima 
de la vía fenilpropanolde y b) sintetizando me- 
tabolítos de defensa que inhiben el desarrollo 
de los hongos, cuya estructura serla la de fla- 
vonoide o cunarina,con actividad de fitoalexina.
Trabajo dirigido por Luz M. Párez y financiado 
por proyectos 9/ 87 de FONDECYT y AC/ 3089 
International Foundation for Science.

BLOQUEO DE LA RESPUESTA PRESORA DE LA DOPAMINA POR FEN 
TOLAMINA. (Phentolamine blocks the pressor response of 
Dopamine). Quevedo,M., Prieto,J.C., Doepking,W. y 
Perez-Olea,J. Departamento de Farmacología, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

El efecto hipotensor de la dopamina (DA) en la ra
ta es revertido por el pretratamiento con los siguiérv-1 
tes fármacos: 6-OH-DA (destrucción de la terminación ;,; 
adrenergica) , Sulpiride (S) (bloqueador DA2) y 
SCíí23390 (bloqueador DA^) . La presunción de que -eK;írí 
recerptor alfa-adrenérgico pudiera ser responsable dé'-- 
la respuesta hipertensiva, motivó el uso de fentplajni- 
na (FEN).

Las ratas fueron anestesiadas con uretano al 10%
(1 ml/100 g i.p.), registrándose la presión arterial H  
intracarotidea y el ECG en DII en un polígrafo Gras§x>:° 
modelo 5D. Se inyectó FEN 0.5 mg/100 g i.v.) en 
grupos experimentales: 1) en ratas pretratadas 2 hrs. 
antes con 6-OH-DA (3.0 mg/100 g i.p.); (N=10) ; .
2) 5 minutos antes de S (50.0 yg/100 g i.v.) (N»11í;.l
3) 5 minutos antes de SCH23390 (64.0 yg/100 g i.v.J■ ^ 
(N=9) . Cinco minutos después de completadas estas. - 
etapas se inyectó DA en dosis de 3.12 a 25.0 yg/100.,g„ 
en los animales de cada serie. <ne.

Los resultados demuestran que la FEN determinó ■hijjó'a 
tensión en el grupo tratado con 6-OH-DA, una respues-;;P 
ta presora de escasa magnitud en el grupo pretratado 
con S y un efecto presor mayor que el obtenido en el 
grupo 2, pero significativamente inferior a su con - 
trol en el grupo 3.

Se concluye que la respuesta hipertensiva de la 
DA en las 3 condiciones analizadas se debe a la esti
mulación del receptor alfa adrenárgico.
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REDUCCION DE GRAMINEAS CAUSADA POR LA ALIMENTACION DE 
DOS ACRIDIDAE (ORTHOPTERA). (Reduction of wheatgrass 
by the feeding of two Acrididae (Orthoptera). Quezada, 
A.E., Jarpa, E.G. y Torrejón, G.A. Opto. Zoología y 
Dpto. Matemática, Universidad de Concepción. BIOTECMAR, 
Universidad Católica de Chile, Sede Talcahuano. (Patro
cinio: M.E. Almonacid).

El impacto de las distintas especies de langostas 
en praderas naturales y campos de cultivo, ha sido do
cumentada por numerosos investigadores durante los pa
sados 50 años (Hewitt, 1978). La mayoría de las estima 
ciones de las pérdidas de forraje se han hecho sobre 
la base de la alimentación de poblaciones de insectos 
en el terreno o de individuos en el laboratorio, exis
tiendo escasa información acerca de ia destrucción dia 
ria, hecha por los estados postembrionales de langos-“ 
tas. El objetivo de este trabajo es determinar la re
ducción de forraje (consumido + destruido) por dos es
pecies de Acrididae en praderas mixtas naturales. Se 
eligieron: Dichroplus elongatus G. Tos y D. maculipen- 
nis (Blanchard) Lieb., por su importancia económica y 
sus preferencias por la gramínea Piptochaetium monteyi- 
densis Parodi, abundante en las praderas mixtas del f>ar 
que Hualpén (36°47'S; 73°10'W), área de estudio, ubica1 
do a 16 Km. de Concepción, en las cercanías de la desem 
bocadura del río Bio-BIo. Los tratamientos de alimenta 
ción fueron realizados por ofrecimiento de muestras de" 
la planta preferida del habitat común, a poblaciones en 
jauladas de cada especie, con el objeto de estimar la " 
cantidad consumida y destruida por ellas durante los co 
rrespondientes períodos de alimentación. Los resulta-" 
dos entregaron que las langostas en estado adulto, en 
promedio/día, producen mayor reducción del forraje que 
los estadios 4o y 5o . Hubo una relación entre la can
tidad de alimento consumido y el peso de los ejempla
res, y la cantidad de forraje que cortaron sin consu
mir fue pequeña.

Proy. Na 20.38.07, Dir. Investig., Univ. Concepción.

EFECTOS DEL CONSUMO CRONICO DE ETANOL SOBRE LA RESPI. 
RACION MITOCONDRIAL HEPATICA Y LA OXIDACION DE ACE - 
TALDEHIDO EN RATAS UChA y UChB. (Effects of chronic 
ethanol consumption upon liver mitochondrial 
respiration and acetaldehyde oxidation in UChA and 
UChB rats).
Quintanilla, M.E. Departamento de Farmacología, Fa - 
cuitad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, 
Chile.

En ratas de los linajes UChA (bajo consumidor de 
etanol) y UChB (alto consumidor de etanol) se estu - 
diaron los efectos del consumo crónico de etanol so 
bre diversos parámetros de la función mitocondrial 
hepática {QO2» CR y ADP/0)y sobre la oxidación del 
acetaldehído.

Rara este efecto se aislaron mitocondrias de hí 
gado y se estudio el consumo de oxígeno mitocondrial 
con sustratos que se oxidan a nivel de los sitios I,
II y III de fosforilación y con acetaldehído. La 
oxidación de acetaldehído se cuantificó mediante 
cromatografía de gases.

LOS resultados demuestran que ratas UChA y UChB 
que nunca han tenido acceso al etanol no presentan 
diferencias en la función mitocondrial ni en la câ  
pacidad de oxidar el acetaldehído. Las mitocondrias 
de hígado de ratas UChA que consumieron diariamente 
un^promedio de 2.3 + 0.9 g de etanol/kg peso no pre 
sentaron alteraciones de la cadena respiratoria y 
mostraron una mayor oxidación de acetaldehído,mientras 
que las mitocondrias de hígado de ratas UChB que 
consumieron 4.6 + 0.4 g/kg/día y UChA y UChB que 
consumieron forzadamente 7.2 + 0.5 y 7.3 + 0.6 g/eta 
nol/kg/día, respectivamente, mostraron alteraciones 
de la cadena respiratoria reflejada en una disminu
ción de la velocidad de oxidación de todos los sus
tratos estudiados a excepción del acetaldehído.

METABOLITOS LIQUENICOS Y SU ROL PROBABLE EN LA FOTOSIN 
TESIS (Lichen metabolites and their possible role in 
photosynthesis).
Quilhot, W., Hidalgo, M.E., Fernandez, E.
Escuela de Química y Farmacia, Facultad de Medicina, 
Universidad de Valparaíso.

Concentraciones elevadas de metabolitos secunda
rios de liqúenes se asocian, comunmente, con un creci
miento activo de los márgenes o de los ápices de las 
ramificaciones de los talos. Se ha informado que algu 
nos compuestos liquánicos favorecen el proceso fotosin 
tático absorbiendo y/o reflejando radiaciones de alta 
energía que son dañinas para las algas simbióticas.

En especies de liqúenes fruticulosos se estudió 
los espectros UV y de fluorescencia de los metabolitos 
presentes, el sitio de acumulación y la variabilidad 
de las concentraciones en talos sectorizados en clases 
de edad.

Los máximos de emisión de los compuestos medula
res, cuyas concentraciones son mayores en los tejidos 
más antiguos, corresponden a una zona espectral en que 
absorben las clorofilas. El ácido úsnico, óe mayor 
abundancia en los tejidos jóvenes, se acumula en la 
corteza absorbiendo radiación de alta energía que no 
es reemitida por fluorescencia.

Estos resultados sugieren que los fluoróforos li
quánicos incrementan la capacidad de las algas simbió
ticas para utilizar radiaciones de baja longitud de 
onda, lo que se expresa en una mayor eficiencia foto- 
sintática.

Proyecto UV 10/86, DICT Universidad de Valparaíso.

CORRELACION ENTRE PATIGA Y ACTIVIDAD GLICOLITI- 
CA EN MUSCULO ESQUELETICO (Glycolytic activity 
and endurance in skeletal muscle). Ramírez BU, 
Howard M. Laboratorio de Neurofisiología, Fac. 
Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica 
de Chile.

En músculo esquelético se asocia resistencia 
a la fatiga con nivel de actividad oxidativa. 
Los músculos rápidos son más fatigables que los 
lentos y su metabolismo energético es predomi - 
nantemente glicolítico. Por lo tanto estos mús
culos permiten estudiar el rol de la glicolisis 
en la resistencia a la fatiga.

La fatigabilidad aumenta transitoriamente en 
músculos rápidos de ratas tratadas crónicamente 
con 2,4-D (200 mg/kg). En este modelo medimos 
la actividad de enzimas indicadoras de glicoge- 
nolisis (Ph), glicolisis (LDH) y metabolismo 
oxidativo (MDH) en el tibial anterior, a distin
tos tiempos de tratamiento (1,7 y 13 días).

La resistencia a la fatiga disminuyó signifi 
cativamente a las 24 h de tratamiento, recuperán 
dose luego (7 ds) valores normales. La MDH se 
mantuvo constante en el período estudiado. La 
LDH disminuyó significativamente a las 24 h, 
pero alcanzó valores normales a los 7 ds. La 
Ph aumentó su actividad, alcanzando un valor 
máximo a los 7 ds.

En este modelo experimental la resistencia 
a la fatiga parece estar relacionada en forma 
importante con la actividad glicolítica, y a q u e  
ambas características se alteran con un curso 
temporal similar. En cambio no parece haber 
relación entre fatigabilidad y actividad oxida
tiva.

Trabajo financiado por DIUC.
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EFECTO DE LA ADMINISTRACION PULSATIL EICOVEMJSA DE WLQXOW Y UfiH SO
BRE LOS NIVELES PLASMATICOS DE Q0NNXJ1R0PINAS EN OVEJAS RECIEN NACIDAS. 
(Effect of pulsatile endovenous acMnistratior of naloxone and LWH 
en the genodotropins plasma levels in nevixmn sheeps). Recabamen.S.E. 
Benavente, C., Lobos,A., Carderías, H. y Abra G. Laboratorio de Fisio
logía Animal, Dpto. (feücina Veterinaria, Universidad de Concepción, 
Chillón.

En borregas prepóberes hemos observado que la adninistración pulsátil 
de naloxona (Nal, 1 mg/kg) por medio de la arteria carótida aunenta 
los niveles plasmáticos de LH y facilita la respuesta condicionada a 
pulsos exógenos de UfH. El presente experimento se formuló oon el cb 
jeto de determinar si ira situación similar ocurre en ovejas roción 
nacidas como punto de partida para estudiar la presencia de inhibi
ción opiode en la secreción de gonadotropinas durante el desarrollo 
prepdberal en ovejas. Para ello, se cateterizó la vena femoral de ove 
jas recién nacidas (edad = 12 a 22 ds, peso = 5 a 10 kg) para la adni
nistración de dragas y extracción de sangre. Las ovejas experimenta
les recibieren 3 pulsos de Nal (1 mg/kg) a intervalos de 60 min seguí 
das de 4 pulsos de LHTH (50 ng/kg) con el rnisno intervalo. Las ovejas 
controles recibieron 3 pulsos de suero salino (SS) en reemplazo de NAL 
seguidos de 4 pulsos de LFRL Se temaron muestras de sangre cada 15 
min desde uta hora antes de SS o NAL y hasta ina hora despufes del Ú1U 
mo pulso de LHTH, en cuyo plasma se midió LH y FSHporradioinmmoensa- 
yo. Tedas las nuestras fueron analizadas en 100 ul. Los niveles pías 
méticos de LH son altamente fluctuantes en las ovejas controles, indi
cador de nía alta frecuencia de pulsos. La adninistración de naloxona 
no cambia esta situación. Les niveles de FSH sen más estables pero no 
sen aumentados por la naloxona. Es probable que la ausencia de 
feecback por esteroides gonadales esté determinando la alta pulsatili- 
dad de LH y la ausencia de respuesta a la naloxona. Esta situación a 
su vez, podría influir en la falta de respuesta condicionada a los pul_ 
sos exógenos de URH.

Financiado por proyecto 20.24.10. Direc. Invest. U. de Concepción.

RELACIONES SOCIALES EN CTENCMYS MAULINUS BRUNNEUS (RO- 
DENTIA, CTENOMYIDAE) EN CAUTIVERIO. (Social Tritérac - 
tions in Ctenomys maulinus brunneus (Rodentia, Cteno - 
myidae) in captivity)■ Reise, D. y Gallardo, M. H. 
Instituto de Ecología y Evolución, Fac. de Ciencias , 
Universidad Austral de Chile.

Entre 1985 y 1986 se efectuaron varias excavacio - 
nes de los sistemas de túneles de Ctenomys maulinus 
brunneus en su localidad tipo, Río Colorado, Malleco. 
Los resultados de esos trabajos constituyeron la base 
para observaciones experimentales del comportamiento 
social en condiciones de laboratorio, de esta especie 
hipogeica.

Se mantuvieron 13 especies en terrarios (40x60x20 
cm) conectables por un túnel de vidrio de 1.20 m de 
longitud. Se observó comportamiento territorial, de ex 
plotación y alimentación en adúnales aislados y en in
teracciones de individuos del mismo y diferente sexo, 
con y sin parentesco. Las observaciones totalizan 120 
horas.

La agresión juega un rol preponderante en las in
teracciones estudiadas. Se detectaron comportamientos 
auditivos, visuales, táctiles y de posición que permi
ten el control de la agresión.

Estos experimentos son preliminares a una segunda 
etapa que consistirá en poner a prueba, mediante pla
nificación en terreno, las conductas observadas en cau 
tiverio.

Trabajo financiado por el Proyecto RS-8S-17 de la Di
rección de Investigación de la Universidad Austral de 
Chile.

ESTUDIO DE DIFERENCIACION DE CELULAS ZIMOGENAS EN EL DE 
SARR0LL0 POSTNATAL DE LA RATA. (Differentiation of zymo 
gen cells in the postnatal dévelopment of the rat). 
Reinicke, K.; Depto. Histología y Embriología, Fac.Cs. 
Biol.Rec.Nat., U. Concepción (Patrocinio: J. Garrido).
La utilización de técnicas morfológicas convencionales 

han limitado el avance del conocimiento de la diferencia 
ción de células zimógenas en mucosa gástrica de rata re
cién nacida, dificultando además la distinción entre és
tas células y mucosas del cuello. Estudios recientes 
muestran una población de células con características m£ 
co-zimógenas (intermedias) a nivel del istmo de la glán
dula fúndica de rata adulta.
En el presente trabajo se estudió la diferenciación de 

células zimógenas en ratas recién nacidas con técnicas 
de inmunocitoqulmica e histoqulmica para microscopía de 
luz. La detección de células zimógenas se efectuó con 
antisuero especifico revelado con inmunoperoxidasa,y las 
células mucosas del cuello con la técnica de fierro co
loidal que evidencia GAGs ácidos.
En el fondo de las glándulas gástricas de ratas recién . 

nacidas se muestran células con reactividad compartida 
para el antisuero y GAGs ácidos, localizándose la inmuno 
reactividad a nivel del núcleo y zona perinuciear, mien
tras que la reacción de Hale está polarizada hacia la re 
gión apical de la célula. Posteriormente hay incremento 
importante en el número de células inmunoreactivas como 
en la intensidad de la reacción, la que sigue asociada 
a la reacción de GAGs ácidos. En ratas de mayor desarro 
lio desaparece la población de células intermedias del 
fondo glandular, localizándose a nivel del istmo.
La aplicación conjunta de técnicas inmunocitoqulmicas e 

histoqulmicas ha permitido diferenciar células mucosas 
del cuello de zimógenas e intermedias en ratas reden na 
cidas, y presentar nuevas evidencias apoyando la idea 
que células zimógenas se originarían de células muco-zi- 
mógenas presentes en la zona generativa de la glándula- 
gástrica fúndica de la rata.

EFECTO DE LA HIPERACTIVIDAD SOBRE LAS FORMAS ASIMETRICAS 
DE LA ACETILC0LINESTERASA (AChE) Y CALIBRES AX0NALES EN 
RATA. (Effect of hyperactivity on asymmetric forms of 
acetylcholinesterase (AChE) and axonal calibers of the 
rat. Repetto, G. Laboratorio de Neurocitolo
gfa, Fac. Ciencias Biológicas, Universidad Católica de 
Chile. (Patrocinio: J. Alvarez).

La porción efectora del sistema nervioso periférico 
comprende una célula nerviosa y una célula muscular o 
ganglionar. La hiperactividad de la vía simpática pro
ducida por reserpina determina un aumento de los cali
bres axonales. Esto sugiere que la neurona se describe 
mejor por un régimen estacionario, que por el concepto 
actual de inmovilidad anatómica. Las formas asimétricas 
de la AChE se localizan preferentemente en la sinapsis 
neuromuscular.

Se estudió el efecto de la hiperactividad sobre esta 
vía efectora, evaluando el nervio por sus calibres axo
nales y el músculo por la actividad de las formas asimé
tricas de la AChE.

Para ello se utilizó ratas adultas a las que se 
denervó el hemidiafragma derecho por resección del ner
vio frénico a nivel cervical. A distintos tiempos se 
sacrificaron los animales, obteniéndose los frénicos y 
diafragmas del lado sano sometidos a hiperactividad. El 
nervio fue fijado y procesado para observación a ME. y 
cuantificación de calibres axonales. Se disecaron las 
zonas de placa motora del diafragma, se extrajeron dife
rencialmente las formas asimétricas de la AChE y se las 
cuantificó por ensayo calorimétrico. Como controles se 
utilizaron ratas con ambos frénicos indemnes.

Se obtuvo un aumento de la actividad de las formas 
asimétricas de la AChE, que se observó ya a los 4 días 
post-resección, fue máximo a la semana y tendió a norma
lizarse a las 6 semanas. No hubo variación del calibre 
axonal a las 2 semanas.

Estos resultados muestran que la porción efectora 
del sistema nervioso periférico responde plásticamente 
a las exigencias a las que está sometido.
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IDENTIFICACION DE CISTEINA 128 CONO EL RESIDUO ESENCIAL 
EN LA INHIBICION DE FRUCTOSA-1,6-BISFOSFATASA POR 
FRUCTOSA—2,6—BISFOSFATO (Identification of cysteine 128 
as thè essential residue in thè inhibition of fructose- 
1,6-bisphosphatase by fructose-2,6-bisphosphate). Reyes, 
A», Ludwig, H. y Hubert, E. Instituto de Bioquímica, 

Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
La fructosa-l,6-bisfosfatasa contiene un residuo 

de cisteína esencial para la inhibición de la enzima por 
fructosa-2,6-bisfosfato (Fru-2,6-p2 ) y para su activa
ción por cationes monovalentes (K+ , NH£), lo cual se ha 
demostrado por modificación química de la enzima con 
N-etilmaleimida (Reyes et al. (1987) J. Biol. Chem. 262, 
8451-8454). En este trabajo presentamos un estudio de 
la localización de este residuo en la estructura 
primaria de la proteina.

El tratamiento de la enzima (50 pM subunidad) con 
N-etilmaleimida (100 pM) en presencia de AMP (200 pM) 
a 30°C, pH 7,5 por 5 min, produce un derivado activo 
completamente insensible a la inhibición por Fru-2,6-P2. 
Se han usado estas condiciones para marcar la proteína 
con ( N-etilmaleimida. La carboximatilación del deri
vado y su posterior hidrólisis química (BrCN) y 
enzimàtica (tripsina) generó una mezcla de péptidos que 
fueron separados por filtración en Sephadex y por 
cromatografía líquida de alta presión (HPLC), o 
directamente por HPLC en acetato de amonio 25 mM, pH 6,0 
/ CH3CN. En algunos casos, una posterior purificación 
de los péptidos radiactivos se realizó por HPLC, en 
ácido trifluoroacético 0,1% o fosfato de potasio 4 mM, 
pH 6,0 / CH3CN.

Una comparación de sus composiciones aminoacídicas 
permite demostrar que los péptidos radiactivos 
corresponden al mismo fragmento de la cadena polipeptí- 
dica. Nosotros concluimos que la cisteína esencial para 
la inhibición de la enzima por Fru-2,6-í£ corresponde 
a la cisteína 128.
(Financiado por: DID-UACH, RS-85-26; FONDECYT, 179/87 

y Fundación Andes, C-162).

NIVELES DE CERULOPLASMINA Y ELEMENTOS TRAZA EN PACIENTES 
Y PORTADORAS DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. (Levels 
of Ceruloplasmine and trace elements in patients and 
carriers of DMD.) 1.Reyes, J., 2.Holmgren, J., 3.Barros 
T., 3.Colombo, M.
1. Universidad de Valparaíso. 2. Instituto de Rehabili
tación Infantil de la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisia
do. 3.INTA. Universidad de Chile.

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es la miopatía 
más frecuente, se hereda en forma recesiva ligada al — 
sexo y aproximadamente un tercio de los casos son pro
ducto de una nueva mutación. La teoría más aceptada ac 
tualmente para explicar la patogénesis de la enfermedad 
sería una anormalidad de la membrana que determinaría 
una alteración en el transporte de calcio. Este trastor 
no en la fibra muscular podría inducir variaciones en - 
los niveles circulantes de Ceruloplasmina como principal 
enzima sérica antioxidante, y a la vez cambios en los ni 
veles de Cu y Zn. El objetivo de este estudio es discu — 
tir el rol que tendrían algunos elementos traza en la fi 
siopatología de la enfermedad. Se analizan 20 niños con 
DMD y 19 portadoras obligadas pertenecientes a 18 fami
lias cuya primera consulta en el I.R.I. de Santiago, fue 
realizada en el período 1979-1987. El análisis de Cerulo 
plasmina y Cu en suero, muestra que tanto en pacientes ~ 
como en portadoras los valores son más altos que los res 
pectivos controles. Los niveles de Zn son má» bajos tan 
to en pacientes como en portadoras en relación a sus con 
troles. Estas diferencias son estadísticamente signifi
cativas para los pacientes (76.46 ug/dl) en relación a - 
sus controles (69.25 ug/dl). Se discutirán los resulta — 
dos obtenidos en el marco de la teoría actualmente —
aceptada para explicar la fisiopatología de la enferme - 
dad.

VARIACIONES ESTACIONALES EN LA ESPERMATOGENESIS DE PUDU 
PUDA (MOLINA). (Seasonal changes in spermathogenesis of 
Pudu puda).Reyes E., Guzmán R ., Donoso J., Ramírez I. 
Depto. Biología Molecular, Fac. de Ciencias Biológicas y 
de Recursos Naturales; Depto. de Medicina Veterinaria, 
Fac. de Ciencias Agropecuarias y Forestales; Depto. de 
Medicina, Fac. de Medicina. Universidad de Concepción.
*(Patrocinio: G. Cea).

Pudu puda (molina) es un ciervo autóctono chileno. Se 
encuentra en las reglones precordilleranas desde el Maulé 
hasta el sur de Chiloé, no más allá de los 1000 metros de 
altura.

En cautiverio, machos y hembras presentan un período 
sexual activo durante los meses de Marzo y Abril y un pe
ríodo de reposo sexual el resto del año. Las crías nacen 
en primavera después de un período de gestación de 203 
días como promedio.

En la actualidad esta especie se encuentra en vías de 
extinción razón por la cual, sus estudios reproductivos 
están restringidos a individuos que por alguna causa de
ben ser sacrificados. Se analizaron cortes histológicos 
de góiadas de adulto en 3 períodos del año: Marzo-Abril, 
Septiembre-Octubre, Enero. Se observó diferencias nota - 
bles desde el punto de vista histológico al comparar es
pecialmente Marzo y Septiembre. Se hizo también, estudios 
hormonales para averiguar concentraciones de FSH, LH y 
TEST0STER0NA plasmática en los mismos períodos. Este es
tudio dió como resultado que LH y TESTOSTERONA se encuen 
tran en altas concentraciones en los meses de Marzo y A- 
bril y baja concentración en Septiembre; FSH no experimen 
tó variaciones. Luego se vé que coincide la presencia de 
abundante cantidad de espermatozoides, con el perído se
xual activo y las altas concentraciones de LH y TEST0STE 
ROÑA. Por lo tanto, se concluye que Pudu puda macho sería 
estacional, al menos, en cautiverio.
Proyecto 20.30.09 C0NAF, VIII REGION
Proyecto 20.31.16 DIC, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.

BL0QUEAD0RES DE CANALES DE CA¿+ y K+ INHIBEN LA REAC 
CI0N ACR0S0MICA DE ESPERMATOZOIDES DE HAMSTER "IN VITR0" 
(Ca++ and K+ channel blockers inhibít hámster sperm 
acrosome reaction in vitro). Riffo,M. y Llanos,M. Depto. 
Cs. Med. Biol. y Básicas. Fac. Med. y División Cs. Bási
cas. INTA. Universidad de Chile.

Los procesos de capacitación y reacción acrosómica(RA) 
son imprescindibles para que ocurra fecundación en 
mamíferos? Estudios realizados "in vitro", han permitido 
demostrar que estos fenómenos son dependientes de 
Ca++ y K+. Un estudio realizado en nuestro laboratorio 
demostró que el efecto de K+ es posterior y dependiente 
del aumento de Ca++ intraacrosómico. El objetivo 
de este trabajo es proporcionar mayores evidencias 
a cerca del mecanismo de entrada de Ca++ y K+ al 
interior del espermatozoide. Espermatozoides epididima- 
rios de hámster fueron lavados y separados en una 
columna de perlas de vidrio e incubados por diferentes 
tiempos a 37° C en un medio que contiene bloqueadores 
de canales de Ca++ (Co++, nifedipina, La+++, Diltiazen ) 
o canales de K+ (toxina de escorpión (Leirus quinques- 
tratus), Cs+, Apamina, Ba++). Los resultados demuestran 
que la adición de tales bloqueadores inhiben la RA 
entre un 50-80%; con la excepción. de apamina que 
no presentó efecto inhibitorio. La adición de lisofosfa- 
tidilcolina a incubaciones realizadas en presencia 
de Co++ o Cs+, no acelera la RA "in vitro", en relación 
a los controles.

Se concluye que uno de los posibles mecanismos 
de entrada de Ca++ y K+ (necesarios para los eventos 
propios de la RA "in vitro") serían mediados por 
la apertura de algún canal de Ca++ y posteriormente 
uno de K+ dependiente de Ca++. Ya en el interior 
del acrosoma dichos iones contribuirían a los procesos 
moleculares que condicionan los eventos de membranas 
propios de la RA.
Financiado por proyecto FONDECYT # 510, 1987 y DIB. U. 
de Chile # B 2396-8723.
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REGULACION DEL METABOLISMO HEPATICO DEL COLESTEROL: DI_
SOCIACION FUNCIONAL ENTRE LA SECRECION BILIAR DE COLES
TEROL Y LA SINTESIS DE SALES BILIARES (Regulation of he 
patio cholesterol metabolismi functional dissociation 
between biliary cholesterol secretion and bile salt syn 
thesis). Rigotti A , , Ulloa N. y Nervi F. Depto. Gas
troenterologia, Facultad de Medicina, P. Universidad Ca 
tólica de Chile.

La compartimentalización del colesterol intrahepàtico 
pudiera ser un factor regulador de su distribución hacia 
distintas vías de metabolización en el hígado. El coles_ 
terol biliar parece originarse de un subcompartimento he 
pático diferente y funcionalmente separado del pool de 
colesterol destinado a síntesis de sales biliares. En 
este trabajo se estudia la relación entre la secreción 
de colesterol biliar y la síntesis de sales biliares en 
ratas Wistar machos sometidas por 7 días a tratamientos 
que aumentan el débito de colesterol biliar (progester¿ 
na PG, 50 mg/kg SC) o la síntesis de sales biliares (co 
lestipol COL, 3% P/P de dieta). La secreción de coles- 
terol biliar se midió por fístula biliar aguda y la sin 
tesis de sales biliares en el nadir de su secreción des_ 
pues de lU h. de depleción del pool de sales biliares.
No hubo cambios significátivos en peso corporal ni hepá 
tico durante el período de tratamiento. Los resultados 
encontrados son los siguientes:

No existió correlación significativa entre la secre
ción de colesterol biliar y la síntesis de sales bilia
res. Estos resultados muestran que el efecto hipersecr^ 
tor de colesterol biliar inducido por PG no se modificó 
a pesar del aumento del flujo de colesterol hacia sínte^ 
sis de sales biliares, no existiendo interrelación fun
cional entre ambas vías metabólicas del colesterol hepá 
tico.

P A T R O N  D E  D E S A R R O L L O  L A R V A R I O  E N  E S P E C I E S  D E  S I P H O N A R I I D A E  

D E L  E S T R E C H O  D E  M A G A L L A N E S .  ( L o r v o l  d e v e l o p m e n t  p o t t e r n  
i n  t w o  S i p h o n o r i i d o e  s p e c i e s  f r o m  t h e  S t r o i t  o f  M o g o l l e n ) .  
R í o s .  C . , C. N o z i g l l o  y L. G u z m á n . A r e a  d e  B i o l o g í a ,  Ins 
t i t u t o  d e  la P a t a g o n i a ,  U n i v e r s i d a d  d e  M o g o l l o n e s .

C o m o  r e g l a  g e n e r a l ,  s e  h a  s u g e r i d o  l a  e x i s t e n c i o  d e  u n  in 

c r e m e n t o  e n  la  f r e c u e n c i a  d e  e s p e c i e s  c o n  d e s a r r o l l o  la r 
v a r i o  n o  p e l á g i c o  c o n f o r m e  a u m e n t a  l o  l a t i t u d .  E s p e c i e T  
d e  la F o m i l i o  S i p h o n o r i i d o e  ( M o l l u s c o : P u l m o n o t o )  e s t u d i a  
d a s  h a s t a  a h o r a  c o m p r e n d e n  p o b l a c i o n e s  d i s t r i b u i d a s  d e s d e  
á r e a s  t r o p i c a l e s  h a s t a  á r e o s  s u b a n t á r t i c e s  y n o  p r e s e n t o n  
u n  p o t r ó n  c o n s i s t e n t e  e n  r e l a c i ó n  o  l a  r e g l a  s e ñ a l a d a .  

O b s e r v a c i o n e s  d e  l a b o r a t o r i o  p e r m i t i e r o n  d e s c r i b i r  e l  d e  
s a r r o l l o  l a r v a r i o  d e  d o s  e s p e c i e s  d e  S i p h o n o r i i d a e l l a s  qT7e 
o c u r r e n  s i m u l t á n e a m e n t e  e n  e l  i n t e r m o r e a l  d e  u n o  p l a y a  
r o c o s o  s e m i p r o t e g i d a  d e l  E s t r e c h o  d e  M a g a l l a n e s .  S i p h o n o  
r i o  l e s s o n l  d e s o v a  u n a  m a s a  o v l g e r a  p e l á g i c o  c o n  m i l e s  
d e  h u e v o s  d e  p e q u e ñ o  t a m a ñ o ,  a  p a r t i r  d e  l o  c u a l  e c l o s i o  

n a n  l a r v a s  v é l i g e r  p l o n c t o t r á f i c o s ,  m i e n t r a s  q u e  K e r g u e -  
1e n e l i o  l o t e r o l l s  d e s o v a  u n a  m a s a  b e n t ó n i c a  c o n  p o c o s  
h u e v o s  r e l a t i v a m e n t e  g r á n d e s  d e  la  q u e  e c l o s i o n a n  j u v e n i  
l a s. El  e s t o d o  d e  v é l i g e r  e n  S. l e s s o n i  a p a r e c e  e n t r e  
6 - 9  d i a s  d e s p u é s  d e l  d e s o v e  y  la  e c l o s i ó n  d e  l a r v a s  v e l i  
g e r a s  t í p i c a m e n t e  p l o n c t o t r á f i c o s  c o m i e n z a  e n t r e  1 1 - 1 9  
d í a s  p o s t e r i o r  o  e s t e  p r o c e s o .  E n  u n a  m i s m o  m a s o  d e  K. 
l o t e r o l i s  s e  e n c u e n t r a n  e m b r i o n e s  e n  d i s t i n t o s  e s t a d i o s  

d e  d e s a r r o l l o ,  p o r  lo  q u e  lo e c l o s i ó n  d e  j u v e n i l e s  n o  
s e r i a  s i m u l t á n e a  s i n o  q u e  o c u r r i e n d o  e n  f o r m a  p a u l a t i n a  
h a s t a  c o m p l e t a r  e l  t o t a l  d e  l o  o v i p o s t u r a .

E n  g e n e r o l ,  el p a t r ó n  d e  d e s a r r o l l o  d e  a m b a s  e s p e c i e s  n o  
p r e s e n t a n  v a r i a c i o n e s  a l  s e r  c o m p a r a d o s  c o n  e l  d e  p o b l a 
c i o n e s  u b i c a d a s  e n  o t r a s  l a t i t u d e s ,  s i n  e m b a r g o  h a y  v a r i a  
c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  t a m a ñ o  d e  l o s  j u v e n i l e s  a l  e c l £  
s i o n a r .

L o s  p a t r o n e s  o b s e r v a d o s  p r e s e n t o n  a l t e r n a t i v a s  i m p o r t a n 

t e s  a l  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  p r o p u e s t o  p o r  M i l e i k o v s k i .

EFECTO DE ALTAS CONCENTRACIONES DE POTASIO EN LA VELOCI
DAD DE LA REACCION DEL ACR0S0MA EN ESPERMATOZOIDES HUMA
NOS. (Effect of high potassium concentration on the rate 
of acrosome reactlon in human spermatozoa) . jt.,
Guadarrama, A ., Ortiz, M.E., Fernández, E., Zeqers-H.,
F. Departamento de Obstetricia y Ginecología, Clínica 
Las Condes y Laboratorio Endocrinología, Facultad Cien
cias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile.

Espermatozoides humanos con motilidad progresiva, selec
cionados por el método de swin up, se incubaron por 24 
horas en medio de cultivo conteniendo ya sea 4.7, 15 ó 
25 mM de potasio (K). Alícuotas de cada una de las con
diciones de cultivo se obtuvieron a las 0, 1, 5, 10 y 
24 horas de incubación, para determinar motilidad pro
gresiva, porcentaje de espermatozoides muertos y reac
ción de acrosoma (RA). Los resultados mostraron que:
1) la concentración de K no afectó el porcentaje de es

permatozoides con motilidad progresiva;
2) el porcentaje de espermatozoides muertos fue signi

ficativamente menor en el medio de cultivo contenten 
do 25 mM K;

3) se encontró un porcentaje significativamente mayor 
de espermatozoides con RA en medio de cultivo con 
25 mM K. El tiempo requerido para alcanzar un 20% 
de RA fue de 2 horas en 25 mM K comparado con 10.9 
horas en 4.7 mM K.

SUPRESION ENTRE DOS TONOS SIMULTANEOSi OTRO FENOMENO 
NOLINEAL DE ORIGEN MECANICO EN LA COCLEA DE LA 
CHINCHILLA. (Txo-tone suppressiont another nonlinear 
phenomenon of mechanical origin in the chinchilla
cochlea). RobI5 ?^ L., Ruggerg1 _^MiAi y RichA_NAC.
Depto. de Fisiología y Biofísica, Fac. de Medicina, 
Univ. de Chile y Dept. of Otolaryngology, Univ. of 
Minnesota, Minneapolis, MN, E.E.U.U.

Mediciones en animales con mínimo daño quirúrgico 
han deeostrado recientemente que la respuesta mecánica 
de la membrana basilar (HB) en la cóclea es fuertemente 
nolineal, y que presenta una sintonización tan aguda 
como la observada en fibras del nervio coclear. Sin 
embargo la relación entre la nolinealidad mecánica de 
la MB y otros fenómenos nolineales registrados en 
fibras del nervio coclear no es clara. Hemos estudiado 
la supresión mecánica entre dos tonos simultáneos (re
ducción de la respuesta a un tono debido a la presencia 
de un segundo tono) en un punto a 3,5 mm de la base en 
la cóclea de la chinchilla, usando la técnica de 
Móssbauer. Luego de obtener la respuesta de frecuencia 
para el punto en estudio de la MB, se fijaron un "tono 
de prueba" a una frecuencia cercana a la de mayor 
sensitividad de la curva de sintonización (frecuencia 
característica) y un "tono supresor" a una frecuencia 
más alta. Se midieron las amplitudes y fases de las 
respuestas al tono de prueba cuando éste se presentaba 
solo y pareado con un tono supresor. Consistentemente 
se encontró supresión del tono de prueba para varias 
frecuencias del tono supresor (10 a 12 kHz) y un amplio 
rango de intensidades de ambos tonos (tono de prueba 
20-80 dB SPL; supresor 40-70 dB SPL). El efecto de 
supresión medido como el corrimiento horizontal de la 
curva de entrada-salida para el tono de prueba fue de 
hasta 28 dB. Este valor es comparable al obtenido para 
supresión en fibras del nervio coclear, sugiriendo que 
este fenómeno nolineal se origina fundamentalmente en 
la respuesta mecánica de la cóclea.
(Financiado por F0NDECYT,Chi1e y NINCDS y NSF,E.E.U.U.)

Secreción Col. Biliar Síntesis S. Biliares
(nmol/h/g hig) (nmol/h/g hig)

CONTROL 83+10 232+13
PG 176+16* 26U+17
COL 7U+17 512+52*
PG + COL 16U+18* (*p<.05 ) h65+52*
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A6RE6AC10N DE TIPO FILAMENTOSA DE LA FRUCTOSA-!,6 - 
BISFOSFATASA, INDUCIDA POR EL ION POTASIO. (Filaaent- 
like ¿ggregation oí Fructose-1, 6 —b isphosphatase, 
induced by potassiua ion). Rodrioue2 . P. , Slehe. J.C. 
Instituto de Bioquieica, Facultad de Ciencias, 
Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.

La Fructosa-1,6 -bisfosfatasa (FBPasa) de riñón de 
cerdo es una enziaa tetraeérica clave en la regulación 
de la gluconeogénesis. Uno de sus eecaniseos de 
regulación es la activación por K *  y NH«*. Meaos 
postulado que la activación por cationes aonovalentes 
se deberia a una pérdida de inhibición de la enziea por 
exceso de sustrato, posibleaente aediada por un caabio 
coníoraacional inducido por el K* (Hubert el al. Arch. 
Biochee. Biophys. 250. 336-344, 1986).

En este trabajo se estudió el eíecto del K* sobre 
la coníoraación de la enziaa, aediante espectroscopia 
diferencial ultravioleta. A concentraciones sobre y 
bajo 1 0  aH, el catión produce dos tipos de caabios 
conforaacionales, lo que está de acuerdo con los 
estudios cinéticos previos. El segundo caabio 
coníoraacional descrito (sobre 1 0  aN) se correlacionó 
con la íoraación de aicroagregados íilaaentosos los 
cuales íueron visualizados por aicroscopia electrónica, 
aediante tinción negativa. Iguales concentraciones de 
Na* (150 aH) no producen el aisao eíecto. Una tinción 
especiíica para FBPasa, aediante el uso de anticuerpos 
anti-FBPasa y proteina A de S t t p h i l o c c o c u s  s p .  aarcada 
con oro coloidal, deaostraron que los agregados 
íoraados est&n constituidos por FBPasa.

Estos resultados apuntan a que el aecanisao de 
activación de la enziaa por cationes aonovalentes 
podría deberse a caabios coníoraacionales que facilitan 
la agregación. La poliaerización de una enziaa 
citosólica aediada por K*, abre expectativas 
interesantes en el estudio de la organización de estas 
aacroaoléculas en el sabiente intracelular. Financiado 
por RS-85-26 DID-UACH y FONDECYT 179/87.

ORIGEN DE LA INERVACION SIMPATICA RESPONSABLE DEL 
RITMO CIRCADIANO DE CATECOLAMINAS INTRATIROIDEAS. 
(Qrigin of the sympathetlc innervation and the cir- 
cadlan rhythm of intrathyroldal catechoiamines). Ro 
meo.H..Solveyra.C..Uacae.M..Rosensteln.R..Barontinl, 
M. y Cardlnall,dT Departamento de F'ielologla,Fac.de 
Redlclna,UBA,y Centro da Investigaciones Endocrino- 
lógicas (CEDIE)»Buenos Airea,Argentina. (Patrocinio: 
E.Vlvaldl).
En el territorio simpático del ganglio cervical su
perior (GCS) existen proyecciones de significada en 
docrino como aquellas correspondientes a la glándu
la tiroides. Por dosajes radioenzimáticos determina 
moa la presencia de un ritmo circadiano de catecolii 
minas intratiroideas,donde la norepinefrina (NE) 
exhibe un máximo alrededor de las 2300 h y un míni
mo m  las 1100 h. Nuestra objetivo consistió en de
terminar el origen y vías de proyección de las neu
ronas simpáticas responsables de tal ritmo. Tanto 
la gangliectomla cervical superior unilateral (Gx) 
coma le descentralización ganglionar unilateral(Dc) 
hacen desaparecer la captación neuronal específica 
de 3H-NE y provocan una calda del contenido de NE 
al €% del lóbulo tiroideo cantralateral intacto. La 
De no afecta el contenido de catecolaminas intrapi- 
neales,mientras que la Gx cauaa una disminución bí¿  
nificatlva de aquál al 28%. Las neuronas que iner
van la glándula pineal se asientan en la porción 
rostral del GCS y se proyectan por el nervio carotl 
dea interno (NCI). La sección del nervio carotldeo*“* 
externo (NCE) elimina,del mismo modo que la Gx y la 
De,1a captación neuronal del lóbulo ipsileteral a 
la operación,sin afectar al contralateral ni modifi 
car la captación pineal. Los resultados obtenidos 
indican que las cuerpos neuraneles que proveen inejr 
vacián simpática a la glándula tiroides están aloja 
das en los ganglios cervicales medio y/o inferior, 
desde donde proyectan sus axones a través del GCS y 
del NCE.

EFECTO DE GONADOTRDFINAS SOBRE LOS TERMINALES NORADRE- 
NERGICOS DEL OVARIO DE GATO Y RATA* (Effects of gonado- 
tropins on the noradrenergic termináis of the cat and 
rat ovary). Rojo? D.. Ferruz, J.. Conde, E., y Lara,H. 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facul 
tad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. —

La existencia de inervación noradrenérgica en el 
ovario, ha planteado la posibilidad de que estos nervios 
podrían participar en la regulación de la función ovári 
ca interattuando con las gonadotrofinas. En este traba 
jo se estudiaron los cambios en los terminales noradre” 
nérgicos del ovario ya sea por la administración de go- 
nadotrofina coriónica (hCG) a gatos en estro o en el ci_ 
cío estral de la rata.

Después de ocurrida la ovulación, el contenido de 
noradrenalina (NA) del ovario de gato disminuyó en un 
70%. Este cambio se correlacionó con una disminución 
en el contenido de NA y ATP en las vesículas de almace
namiento de NA y en la capacidad de incorporación de 
3H-NA de estas vesículas. Estos resultados que sugie
ren un aumento de la liberación de NA inducida por hor
monas, fue confirmado al estudiar la liberación induci
da de 3h-NA recién captada por el ovario. La presencia 
de hCG "in vitro” (50ng/ml) es capaz de modificar la li 
beración inducida de 3h-NA desde cortes de ovarios de 
gatos en estro. Este efecto también se manifestó en 
ovarios de ratas en distintas etapas del ciclo estral.

El conjunto de estos resultados da fuertes eviden
cias de que las gonadotTofinas podrían actuar directa
mente sobre los terminales noradrenérgicos del ovario.
La modificación de los contenidos de NA obtenidos des
pués de la ovulación puede ser a través de los proce
sos de almacenamiento y liberación de NA, siendo ésta 
una de las formas como se regularía la disponibilidad 
de la NA para actuar sobre el tejido ovárico.
* Financiado por DIB B2750-8712 y DIUC 75/86.

ABUNDANCIA Y DIETA DE LAS AVES DEL BOSQUE DE OLIVILLO 
DE CHIL0E. (Abundance and diet of Chiloe forest birds). 
Rozzi, £. y Correa, A. Lab. Sist. y Ecol. Vegetal.,
Fac. Ciencias, U. de Chile.

Observaciones preliminares de las aves del bosque tem 
piado de Chiloé, sugieren que muchas especies, incluso 
algunas descritas como insectívoras, incluyen frutos en 
su dieta, y podrían tener un importante rol en la dis
persión de semillas. Con el fin de investigar esta re
lación se estudió la composición de especies, uso de 
habitat, dieta y características morfológicas de las 
aves del bosque de 12 islas que se encuentran al sur de 
la Isla Grande de Chiloé (43225'S; 74220'W). Se reali
zaron transectos por el margen e interior del bosque y 
se registró la frecuencia de observación, el microhábi- 
tat y actividad de las aves. A algunas aves capturadas 
se les analizó el contenido estomacal. De las 26 espe
cies observadas, laa más abundantes fueron S. galeritos, 
A. spinicauda, Ph. patagonicus, T. falklandii y E. 
albiceps. Sus frecuencias relativas variaron entre las 
islas, y la similitud de la composición de especies fue 
mayor entre las islas geográficamente mas cercanas (64- 
78%). Además, las especies de la familia Rhinocriptidae 
sólo se encontraron en las islas de mayor tamaño. En 
los estómagos de la mayoría de las especies, incluso las 
"insectívoras", se encontraron semillas o restos de fru
tos carnosos.
La mayor similitud en la composición de aves de islas 

más cercanas sugiere que las franjas de mar podrían ac
tuar como barreras para el movimiento de algunas espe
cies, (e.g., Rhinocriptidae). Sin embargo, otras vuelan 
entre islas, lo que se refleja en las similitudes rela
tivamente altas. Este hecho y el hallazgo de semillas 
en los estómagos, enfatiza la importancia que las aves 
tendrían para la dispersión de semillas, y explicarla el 
comportamiento continental documentado para la flora dis 
persada por aves en este grupo de islas, que contrasta 
con el comportamiento insular observado en las plantas 
con otros mecanismos de dispersión. .
(Financiado por: FONDECYT 1467 y DIB N2210-8735)
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SOBRE UN PEZ FOSIL DE QUEUCO, CORDILLERA DEL BIO-BIO.
(A fossil fish of Queuco, BIo-Bío Range). Rubilar, A., 
Moyano, H. y Abad, E. Departamento de Zoología, Facul- 
tad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales y 
Departamento de Geociencias, Facultad de Ciencias, Uni
versidad de Concepción. (Patrocinio: J.C. Ortiz).

Se presenta la descripción de un pez fósil recolec 
tado en una secuencia continental de edad Eoceno-Mioce: 
no Medio de la Cordillera de los Andes, zona del alto 
Blo-Bío. Dicha secuencia pertenece al miembro Malla-Ma 
lia de la Formación Cura-Mallín.

El ejemplar fósil se caracteriza por presentar las 
siguientes características: 1) Opercular con espinas,
2) Aleta dorsal dividida; primera dorsal formada por 9 
espinas y segunda dorsal formada por 11 rayos blandos,
3) Aleta anal con tres espinas, 4) Tres huesos predor
sales, 5) Aleta caudal con tres epurales y cinco hipu- 
rales, 6) Escamas ctenoides en el tronco.

Dichas características son compartidas tanto por 
los géneros Percichthys como Percilia. Se discute la 
afinidad más probable con el género Percichthys en ba
se a las características antes mencionadas y a otros 
restos óseos encontrados.

TEMPERATURA CORPORAL V ACTIVIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
DE Narnu tía,*». (Body teiper.ture and activity ot the central 
nervous system of (lanosa «legaos). Rui_z,G., Roncagliolo, H, Roteo, 5 y 
Carrera, P. Depto. Biología, Universidad Metropolitana de Cs. de la 
Educación y Oepto. de Fisiología, Universidad de Valparaíso.

dañosa «legaos es un oarsupial cuya teaperatura corporal 
(Tk) es auy variable (desde T» aenor que 10*C hasta casi

40*0. Dos hipótesis opuestas puden explicar este hecho: La aaplitud de 
este rango de Tk puede estar asociada a un sisteaa controlado
de regulación por integración de los sisteaas de producción y pérdida 
de calor, o ser el producto de una regulación deficiente que taabión 
conduce a Tk variable, pero en este caso poco predecible.
Cobo una priaera aproxiaación experiaental a estas alternativas nos 
proposi sos obtener registros de la actividad cortical y de Tk 
en aniaales hipotérsicos, noraotéraicos e hipertónicos.
Con este propósito utilizados sarnosas iaplantadas a nivel cortical con 
4 electrodos de plata abarcando aabos heaisferios cerebrales. Los 
electroencefalcgraaas i££6) fueron registrados en un polígrafo Gi1 son y 
siaultóneaaente se aidió T* (colònica) con teraistores.
Los resultados indican que la frecuencia de las ondas dei EEG (20 a 
22 Hz) es independiente de Tk entre 2B y 35*C. Bajo 28*C y
por sobre 35*C la frecuencia disainuye. En hipoteraia espontánea y a 
Tk de 10*C la frecuencia es de 10 Hz y valores siailares o señores 
se obtienen en hiperteraia a Tk de 39*C.
Aunque desconoceaos la actividad subcortical, si consideraaos que la 
frecuencia del EE6 es proporcional a Tk (10 a 28*0; que 
entre 2B y 35*C se extiende aproxiaadaaente la zona de teraoneutralidad 
y finalsente que por sobre 35*C una disainución de la actividad 
cortical iaplica probablemente disminuir la producción de calor, 
podeaos inferir que aaraosa posee un sisteaa bien controlado de 
regulación de Tb a pesar de ser considerado un aaaifero de 
teraoregulación primitiva.

Financiado parcialmente por proyecto DIB (il 2594-B714).

ANALISIS DE LA ADECUACION BIOLOGICA EN LINEAS SELECCIO
NADAS PARA ALTA Y BAJA AGREGACION DE HUEVOS EN DROSOPHI 
LA MELANOGASTER. (Fitness analysis in selected lines 
for high and low gregarious oviposition in Drosophila 
melanogaster). Ruiz, D.G., del Solar, E., Uribe, E . y  
Rocha, A. Instituto de Ecología y Evolución, Facultad 
de Ciencias, Universidad Austral de Chile.

No todos los individuos de una población contribu - 
yen con la misma proporción de descendientes a la próxi 
ma generación. La explicación de este fenómeno se ha 
buscado en una multiplicidad de factores denominados ge 
néricamente componentes de la adecuación biológica.

Se conoce además que el proceso de selección artifi 
cial produce efectos correlacionados que a menudo afec
tan estos componentes. Por estas razones, consideramos 
necesario estudiar los efectos correlacionados produci
dos en dos líneas seleccionadas durante 132 generado - 
nes para alta y baja agregación de huevos en D. melano- 
gaster.

Se estimaron en las lineas seleccionadas y poblado 
nes control los siguientes factores: período de laten - 
cia y duración de la cópula en minutos; fecundidad, ve
locidad de desarrollo y longevidad en días, fertilidad 
y proporción de sexo; realizándose 50 replicaciones pa
ra cada uno.

Los resultados indican que existe una correlación 
positiva entre fecundidad y longevidad ccmo factor co
mún en las líneas y el control. La línea de alta difie
re de la población control en la fertilidad y velocidad 
de desarrollo. La línea de baja en cambio, difiere en 
la fecundidad.

Con estos parámetros es posible distinguir las lí - 
neas entre sí y cada una de éstas con la población con
trol.
Trabajo financiado parcialmente por los proyectos 
S-86-12, D.I.C., U.A.Ch. y # 185 FQNDECYT.

MARCACION POR AFINIDAD DE LA FOSFOENOLPIRUVATO CAR- 
0OXIQUINASA (PEPCK) d e  SACCHAROMVCES CEREVISIAE. 
(Affinity labeling of phoaphoBnolpyruvate cerboxyki 
nasa from Saccharomvcaa caravialae). Saavadra, C*P. 
Depto. de Química, Fac. da Ciencia, USACH. (Patroci, 
nio: E. Cardemil).

La PEPCK ea una enzima regulatoria de la gluconeo 
génesis y cataliza la reacción:

Oxaloacetato (OAA) + NTP — fosfoenolpiruvato
(PEP) + M C G ~  + NTP

en que para la enzima de lavaduras NTP*ATP, Prosi
guiendo con loa estudios dal sitio activo da esta 
enzima» en este trabajo informamos acerca da la mar 
caciÓn con dialdehído de ATP (oATP).

La enzima ea inactivada por oATP con cinética da 
paeudo-primar orden con respecto al modificador» si, 
guiando un mecanismo de Inactivación del tipo:

t * oATP 5S» Te • oATP] Ei
•n qu. Kd- 71 uM en H.p.s 50 mM pH 7,5 a 30 C. Loa 
austratoa protegen efectivamente da la Inactivación, 
alando al oATP un Inhibidor competitivo con raapec- 
to al ADP. Se encontró que la enzima parcialmente 1_ 
nactlvada no preaanta variación en las constantes a 
parantes da Mlchaalla para PEP y ADP, sugiriendo ~ 
que la enzima parcialmente inactlvada aató formada 
par una mezcla da molóculas activas y de otras to
talmente Inactivas. Al estudiar al afecto da la H 
sobra la reacción da inactivación, ae encontró un 
pK^S. La aatequlomatrla de marcación empleando 
[8- Cj oATP aa determinó en 1,15 moles de reactivo/ 
mol da aubunidad da enzima.

Loa resultadas sugieren que el oATP estarla modi
ficando un residuo da Usina dal sitio activo ds lo 
enzima. La atapa sigulsnte da sata astudio consistí 
ri an al aislamiento da un piptldo marcado para su 
posterior sacuanclación.
Financiado por DICVT-USACH.
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EFECTO DEL ESQUELETO FROTEICO SOBRE LA FLUIDEZ 
DE LA MATRIZ LIPIDICA EN DOMINIOS PROXIMOS A 
PROTEINAS EN LA MEMBRANA DEL ERITROCITO HUMANO. 
(Effect of the protein skeleton on lipid matrix 
fluidity of domains next to proteins in human 
erytrocyte membranes).
Saez, L . , Vera, M . , Celedón , G. ,
Depto. Fisiología Normal y Patológica, Facultad 
de Medicina, Universidad de Valparaíso. (Patro
cinio: C. Behn) .

En la membrana del eritrocito humano con es
queleto proteico defectuoso está aumentada la 
fluidez de la monocapa interna. Se estudia la 
difusión lateral del pireno en membranas deple- 
tadas de espectrina. La depleción de espectrina 
comprobada por electroforesis (Fairbanks), se 
obtiene por diálisis de membranas aisladas con
tra 0,3 mM fosfato pH 8,0 0,1 mM EDTA, y 0,1 
mM PMSF (18 hrs., 4°C). Las membranas depleta- 
das se separan por centrifugación (80.000g, 60 
min) y se resellan en pCa 3,2 (30 m í n . , 37°C). 
Membranas (0,25 mg de proteínas/mL) depletadas 
y no depletadas se incuban con 3,4x10~^M pireno 
(3 hrs., 25°C) y se lavan 3 veces para separar 
microagregados del indicador. La fluidez de la 
matriz lipídica se evalúa por la relación de in 
tensidades de fluorescencia excimero/monómero 
de pireno (I'/I) excitado directamente (335nm) 
o por transferencia de energía del triptofano 
(285nm). En membranas no depletadas los valores 
fueron 0,33Í0,06 (n*8) y 0,55Í0,09 (n=8)al exc¿ 
tar a 335 y 285 nm respectivamente. En membra
nas depletadas los valores correspondientes fue 
ron 0,34+0,06 (n-8) y 0,65+0,13 (n-8). El aúnen 
to de la diferencia entre l'/l335 versus I'/ 
1285 en membranas depletadas indica que el es
queleto proteico disminuye la fluidez de la 
matriz lipídica en regiones próximas a proteí
nas . DICT (U.V.).

INCENDIOS FORESTALES EN LA V  REGION (Fire fo- 
rest in the V  Región )>S ¿ l z ,F»+ y R # Villase- 
flor ++ #Secci6n E c o l o g í a i c a “ de Va'ipo« 
I T T  ;Fac.Ciencias,U.Playa Ancha de Cs.Ed.í ++).

Los incendios forestales afectan a ios eco
sistemas en forma inmediata! reducción de bio 
masa vegetal.muerte animal) y  mediata! favore 
cimiento de erosión,modificación y retardo áe 
procesos sucestonales), comprometiendo seria
mente su recuperabi1idad.

La V Región es una de las mas afectadas : 
12347 hás quemadas,promedio 1980-86 Í94% ve 
getación nativa) y 1091 incendios en promedio 
por temporada.

En 1 984 iniciamos un estudio postincendio 
en- el P.N. La Campana,Ocoa !Fondecyt 1066/84, 
DGI-4JCV) tendiente a evaluar el impacto en la 
vegetación,faunas epigea e hipogea y  conteni
da agua y  pH del suelo.

El disefio general incluye dos parcelas de 
70 x  30 a, adyacentes, una quemada y  otra no 
!control).

Ahora, entregamos resultados parciales de 
tres años de seguimiento da algunos aspectos 
vegetacionales.

Objetivos de esta parte son :evaiuación 
del impacto del fuego, determinación de la ca 
pacidad de rebrota de árboles y  arbustos, es 
timación del tiempo de recuperación, conoci
miento del proceso sucesional postincendio.

Se entrega información sobre : a) inciden
cia de incendios y  áreas quemadas en Chile y 
V  Región; b) recuperación en volumen de litre 
y  espinilio; c) recuperación en altura de 11- 
tre,lilón,peumo,quillay y  c o ü i g u a y  y d) com
posición vegetacional pionera de sucesión se
cundaria postincendio.

NEUR O F I L A M E N T O S  Y CALIBRE AXONAL (Neurofila- 
ments and axonal caliber). Saitua, F. L a b o r a 
torio de N e u r o c i t o l o g í a , Fac. Ciencias B i o l ó 
gicas, P. U niversidad Católica de Chile. 
(Patrocinio: Koenig, C.).

A cada calibre axonal le c orresponde una 
densidad m i c r o t u b u l a r  característica, la que 
es común para distintos vertebrados. En el 
presente trabajo estudiamos si una correlación 
semejante ocurre con los neurofi 1 a m e n t o s , el 
otro componente m a y o r  del citoe s q u e l e t o  axonal.

Axones mielínicos de gato, rata y chirigue 
(Sicalis luteola) se fotografiaron con el m i 
croscopio electr ó n i c o  y se evaluó la densidad 
de neurofi 1 a m e n t o s .

En axones de 3 um de diámetro, los valores 
fueron 44.5, 6 0 . 8 y 111.5 neurof i 1 amentos por 
um2 de axoplasma en rata, gato y chirigue r e s 
pectivamente. En axones de 10 um de gato, la 
densidad fue de 77.8 NF/um2. En el gato, los 
valores de las raices fueron semejantes a los 
valores de axones periféricos para ambos d i á 
metros axonales.

En relación a los microt ú b u l o s  contrasta 
la gran variación de la densidad de los neuro- 
filamentos de una especie a otra para axones 
de igual calibre. Parece improbable que los 
neurofi 1 amen tos sean los elementos del citoes- 
queleto que determinen el calibre axonal.

CLONAnlENTO DE GENES DE RNA RIBOSOrtAL DE T . 
ferrooxidans. CCloning of rRNA genes of T . 
ferrooxidans) 0. Salazar y D. Orellana. Depto 
de Bioquímica, Fac. de hedicina, L). de Chile.
Thiobacillus ferrooxidans es una bacteria 

autotráfica, quimiolitotrófica y acidofílica 
que participa en la biolixiviación de cobre. 
Sobre la expresión génica en esta bacteria, se 
conoce del clonamiento y replicación de 
plasmidios en E. coll y la secuencia de los 
genes de la nitrogenasa .

Se conoce con detalle la organización, es
tructura y mecanismos involucrados en la re
gulación de la expresión de los genes de RNA 
ribosomal (rRNA) de bacterias heterotróficas. 
Hemos iniciado el estudio los genes de rRNA de 
T. ferrooxidans con el objeto de conocer las 
seouencias que regulan su expresión. En la 
pesquisa de los genes de rRNA se utilizo una 
genoteca del DNA de T. ferrooxidans Turnia 
digerido con SauGA 1 y ligado al plasmidio 
pBR3BB.Se usaron como sonda mezclas de 
fragmentos de los rRNA IB y B3s de T .
ferrooxidans■ Se aislaron B5 clones positivos 
y se analizaron los plasmidios de cuatro de 
los clones purificados. Estos plasmidios 
poseían insertos de 7,5; 4,S; 4,0 y 1,5 kb 
respectivamente. Se contruyó un mapa de 
restricción de los fragmentos y se localizaron 
los subfragmentos que hibridan con la sonda de 
rRNA de T. ferrooxidans por la técnica de 
Southern. Se localizaron las secuenoias que 
codifican los rRNA IB y/o B3 s por
hibridación con los rRNA respectivos de E . 
c o l i . La presencia del gen del rRNA 5s se 
estudió por hibridación con el gen correspon
diente del operón rrnB de E . c o l i . El número 
de copias de los genes se determinó por 
hibridación de los genes clonados con el DNA 
cromosomal bacteriano. PNUD-FONDECYT-DIB.
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CLONAMIENTO PARCIAL DE UN OPERON RIBOSOMAL DE 
T h i o b a c i 1 lus f e r rooxidans A-4. (Partía! 
cloning . of a ribosomai operan troin 
Thiobtáci 1 lus f e t  r ooxid&ns A--4) .

y Cáceres, B. Laboratorio de 
Broquimica, Grupo de DNA Recoinbi ríante y 
Biotecnología, P. Universidad Católica. 
Casilla 114-D, Santiago.
(Patrocinante: A. Venegas).
Para la construcción v dieeÑo de vectores 

genéticos es necesario disponer de un 
promotor fuerte que se exprese activamente. 
Entre los genes que se expresan a alto nivel 
están los genes ribosomales y de IRMA.

Para aislar estos yenes se recurrió a 
utilizar tfiNA total de T.  f e r  r o o x í ü ^ u s  A-4 
como sonda detectora. Debido a que en estos 
operones bacterianos existen- genes de LRNh , 
su uso como sondas permitiría la detección de 
ambos tipos de genes. Aquí se informa el 
aislamiento y caracterización preliminar' de 
un operan ribosomal de T.  f e r  r o o x i o a n » .

De una qenoteca de T. f e t t o o x i d a n s  en 
pUC19, se aislaron varios clones. Entre éstos 
se escogió el ptTf92 ya que dio una 
hibridación muy fuerte, lo que puede ser' 
indicativo de un alto nivel de expresión.

En el inserto de 4.5kb se detectaron dos 
zonas con fuerte hibridación. Se subclonaron 
algunos fragmentos de reslr icción en el fago 
M13mpi9. Se secuencia por el método de 
Sanger. La secuencia reveló alta homología 
con el comienzo del gen ribosomal 23 S de 
Bacillus subtilis y en menor' grado con E. 
coli. Esto permitió identificar el clon y 
orientarlo respecto a su dirección de 
transcri pei ón.

Financiado por PNUD/ONUDI proyecto 
CHI85/002 y por una beca ANAGRA-CHILE a H.S.

FUNCION DE LA CAPSIDE INTERNA EN LA TRANSCRIPCION "IN 
VITRO" DE ROTAVIRUS HUMANO.(Rol of the inner protein 
capsid on "in vitro" human rotavirus transcription). 
Sandino.A.* y Spencer, E. Unidad de Virología.INTA. 
Universidad de Chile.

El rotavirus humano está formado de 2 cubiertas 
proteicas y el core viral que contiene el RNA genómi- 
co. El virus con una cubierta de proteínas transcribe 
"in vitro" los 11 genes virales. La cubierta interna 
constituida por una proteína de 42 KD denominada 
VP6, es indispensable para que ocurra la transcripción 
Esta posee propiedades antigénicas, que definen
los subgrupos virales. Si esta cubierta protéica 
se remueve de la partícula viral mediante un trata
miento con CaC12, se pierde la capacidad de transcri
bir. Sin embargo, la acti-vidad transcripcional
se recupera retirando el CaC12, mediante diálisis 
o con agentes quelantes, con lo cual también se 
reconstituye la partícula viral de cubierta simple.

Bajo las condiciones estudiadas, la proteína 
VP6 no tiene funciones enzimáticas asociadas a 
la transcripción como RNA polimerasa, nucleotidasa 
o ATPasa. Aparentemente su función es interaccionar 
con una proteína del core o el RNA viral introduciendo 
cambios en él, que permiten que ocurra la transcrip
ción.

Estudios de recuperación de la actividad trans
cripcional con variantes antigénicas del virus, 
han surgerido que la función de la proteína VP6 
en la transcripción es independiente de sus propieda
des antigénicas. Con el uso de anticuerpos monoclona- 
les se está determinando cual es el sector de esta 
proteína comprometido en la transcripción.

Por otro lado, estudios realizados con anticuerpos 
policlonales sugieren que VP6 se uniría al RNA 
viral más que a una proteína del core.
Financiado por proyecto # B-2175-8734 del DIB.
Universidad de Chile 
*Becado Fundación Andes.

SINTESIS DE F06FATIDILIN06ITOL EN MEMBRANAS AISLADAS 
DE MUSCULO ESQUELETICO DE RANA. (Phosphatidyl inositol 
synthesis in membranes i so lateó fren frog ske letal 
muscie.) Sánchez. X. e Hidalgo, c. Opto. Fisiología 
y Biofísica, Facultad de Medicina, u. de Chile y 
centro de Estudios Científicos de santiago.

se na propuesto al inositol trisfosfato resultante 
de la hidrólisis enzima tica de fosfatidii-inositol 
4,5-bisfosfato (PIP2) como el responsable del 
acoplamiento excitación-contracción en músculo 
esquelético. Estudios realizados en membranas 
aisladas de túbulos transversales de músculo 
esquelético de rana muestran formación de PIP2 por 
fosforilaciones sucesivas de fosfatidilinositol (Pl) 
endógeno. Membranas de retículo sarcopiasmico en 
cambio no forman PIP2.

En este trabajo se incuban membranas de túbulos 
transversai es con [3H] myo-inositol formándose 
[3H1-PI principalmente. La incorporación es 
dependiente de Mg+2 y Mn+2 en concentraciones mili- 
molares y es activada por a t p . ei requerimiento 
absoluto de citidindifosfato diglicerido demuestra' 
que ocurre síntesis de novo de Pl y no una reacción 
de intercambio entre Pl endógeno y [3H3myo-¡nos¡toi. 
Membranas de retículo sarcopiesmico incubadas en las 
mismas condiciones forman Pl con mucho mayor 
actividad que las membranas de túbulos transversales.

Estos resultados demuestran la presencia de 
CDP-d i gi i cer¡do myo-i nos¡toI-3-fosfat¡d i i transferasa 
en ambos sistemas. Las membranas aisladas de túbuio 
transversal por io tanto, tienen la capacidad de 
sintetizar pi y de fosforiiario a p i p e.
Financiado por: NIH GM 35981, MOA, FONDECYT 1340, DIB 
2149.

DEGRADACION DEL BOSQUE DE ROBLE-LAUREL-LINGUE 
EN LA NOVENA REGION DE CHILE. (Degradation Of 
the Roble-Laurel-Llngue forest of the ninth 
región of Chile). San Martín. J., Hauenstein, 
E. y Contreras, D. Sedes Talca y Temuco de la 
Universidad Católica de Chile.

La depresión intermedia de la novena re
gión estuvo cubierta en el pasado, con bosque 
de Roble-Laurel-Lingue (Nothofago-Perseetum). 
En la actualidad, restos de él, conviven con 
matorrales secundarios y praderas antropogé- 
nlcas. Se estudian las relaciones entre estas 
comunidades vegetales.

Se levantaron 46 censos de vegetación en 
rodales de bosque, en matorrales de maqui 
(macal) y de zarzamora (murral) y en prade
ras, comparándo el número y el origen fito- 
geográfico de las especies y el espectro bio
lógico de las asociaciones. También se calcu
ló la similitud florística entre ellas.

El número de especies desciende desde el 
bosque al macal y de allí, a la pradera y al 
murral. En el mismo sentido descienden las 
especies autóctonas y aumentan las alóctonas. 
Los fanerófitos descienden hasta la pradera y 
suben en el murral; los hemicriptófitos tie
nen un comportamiento opuesto. Existe una al
ta similitud florística del bosque con el ma
cal y una más baja con la pradera. En el pro
ceso de degradación, el macal reemplaza al 
bosque, pero cuando en lugar del bosque se 
establecen praderas, al degradarse éstas, son 
invadidas por un murral. Sólo del primer ma
torral puede separarse una regeneración del 
bosque original.
(Proyecto interno NQ 7 de la Sede Talca de la 
Universidad Católica de Chile)
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C O N D U C T A S  C I R C A D I A N A S  N O R M A L E S  D E  S U E R O / V I G I L I A  
D E  U N A  P O B L A C I O N  D E  E S T U D I A N T E S  D E  M E D I C I N A .  
(Norial Circadian Slcep/tfakefulness Behaviors in a population oí Medical 
Studnti)
SantibiSiz,!., Ferrviftdez-friSi.fl.. Sánchez.H.. Hoya,L.. Rmwo.H.
Depto. de Fisiología y Biofísica. Fac.Nedicina. Univ. de Chile.

En diverjas especies añílales, se ha deiostrado que las conductas de Sueio <S) 
so* colindadas por Osciladores Endógenos. Se han descrito varios aodelos 
huíanos noriales de organizacibn circadiana de Sueio (S). Ellos condicionan la 
eficiencia y distribución horaria de rendimientos soneticos, uotores, 
intelectuales y nocionales de la Vigilia (V), que podrían obedecer, a su vez, 
a osciladores endógenos específicos. Hay escasos datos sobre su dinliica y 
ocurrencia espontanea en poblaciones noriales. En una población de 462 
estudiantes de Medicinad* a 5* aio), 267 varones (S7 Z) y 195 lujeres (42 Z), 
se hizo una encuesta de 56 Índices de hlbitos de S/V para días laborales 
(DI) y no laborales(Dnt). Algunos de los datos lós relevantes son:
Los X de edad por curso fueron de 18 aiosder aio) a 23 a ¡os (5* aio). El X de
la población dórala 7 hr los DL y 10 hr los SnL. 1* y 2* aios, duerien en X & hr
por noche los DL, y 10 hrs los DnL. La hora X de inicio de S de toda la
población fuó 24 hr, pero para 2* y 5* año, fu* 1 M. En los DnL en todos los
cursos, los hoibres tienen 2 a 3 hr lós de 8 que las lujeres y ellas lustran 
una curva con 2 picos: el priiero conserva su valor habitual de S, y el segundo 
es siiilar a la curva de los varones. La hora de despertar X en DL fuó a las 
6 AH y los DnL a las 10 AH. El 43,2Z de la población acusa espontbneaiente 
por lo icnos un periodo de somolencia diurna no deseada entre 12 y 15 hr. Otro 
horario preferencial fuó entre & a 9 hr. El 84,2 l de los alamos desearla 
doriir entre 1 a 3 hr ibs por noche, llegando a 92 Z en 2* aio.
Los periodos de oayor rendimiento subjetivo para trabajo, coiprensión, 
aprendizaje y amorias se ubicaron entre: las 18 y 21hr (47 I) y entre las 21 y 
24 hr (42 Z). Otro periodo elegido, (44 Z), fuó entre 9 a 12 hr. Por los datos 
obtenidos,eiistirla iota deprivacibn parcial de S en los DL que serla coipensada 
los fines de mana y ootivarla la alta proporción de somolencia no deseada. 
Lian la atención la elección esponthnea de los periodos de eayores 
rendimientos. Se plantea el probleia de exigencias en 1 horario curricular.
Los datos encontrados apoyarían la existencia de probables mrcapasos 
ultradíanos para ciertos tipos de moria.

PROYECTO 511 FONDECYT.

RADIACTIVIDAD NATURAL i 238U EN ROCAS VOLCANICAS CE LOS 
ANDES DEL SUR. (N atural ra d io a c tiv ity i  2 3 flU in  South An 
deán vo lcan ic  ro c k .) . S c h u l l .r ,  PÍ , Kflhn, W3, y López, 
L.3 1 I n s t i tu to  de F ís ic a . Facu ltad  da C iencias, Univ.rsi_ 
dad A ustra l da C h ile , 2 Nle de r s  Achala ches I n s t i t u t  ffir 
RadioCkologie, Hannover, República Federa l d . Alemania 
y 3Departamento de Geología y G eofísica , F acultad  de 
C iencias F ís ic a s  y M atemáticas, Universidad de C h ile . 
(P a trocin io ) F. O jeda).

El 233U es un radio isfitopo p rim o rd ia l, em isor a de v i 
da media 4.47x103a. Aproximadamente e l  50t da l a  dosis 
equ ivalen te  e fe c tiv a  d e l honbre, debida a  fuen tes natu 
r a le s  de rad iac ió n , se  a trib u y e  a  núclidoe rad iac tiv o s  
de l a  s e r ie  d e l 233U. Presencia  abundante de ra d io isó to  
pos de e s te  s e r ie  ha s id o  repo rtada  an f lu jo s  volcán i
cos.

Como con tribución  a l  es tud io  d e l incremento da la  ra 
d iac tiv id ad  n a tu ra l a tra v á s  de erupciones v o lcán icas, 
se  e s tu d ió  l a  abundancia de 2 3 Bu en 24 f lu jo s  de lava  
de lo s  Andes d e l Sur, procedentes de conos chilenos 
cades e n tre  lo s  volcanes San JosS (33°47'S) y Chaitán 
(42*52’S ) . P revia  ex tracc ió n  química d e l U, se  midiS la  
ac tiv id ad  de 233U por espectrom etría  a  con detec to res 
de b a r re ra  s u p e r f ic ia l .  Además se  determinó la  abundan
c ia  de SÍO2 y K2 O.

La a c tiv id a d  e sp e c íf ic a  de 23aU, medida an la s  rocas 
volcánicas a n a lizad as , v a rió  en tre  5 .0  y 42.2 Bq kg~‘ , 
siendo s im ila r  a l a  estim ada p ara  rocas ds loe Andes 
C en tra les . Se observa un incremento de l a  a c tiv id a d  e s 
p e c íf ic a  de 238U a l  aumentar la  abundancia de SÍO2 y 
IC2 O de l a s  lavas an a lizad as . En reg resiones l in e a le s  en 
t r e  l a  concentración de 238U y e s ta s  v a r ia b le s , se  cbtu  
v ieron c o e f ic ie n te s  de co rre la c ió n  r -0 .8 5  y r—0 .89 re s 
pectivam ente. Consecuentemente s e  espera  en f lu jo s  r io -  
l í t l c o s  una mayor abundancia de 23 8U y da sus productos
de decaim iento.
(Financiado por DID-UACH S-86-24, NIR, DIB-UCH E-1703).

UTILIZACION DE LA VEGETACION NATIVA DE COMUNIDADES SEM¿ 
ARIDAS DE CHILE POR ABEJAS MELIFERAS (Apie m e l l i f e r a ) 
(Utilization of native vegetation by honey bees (Apis 
m e l l i f e r a ) . Schuck, M. y Montenegro. G. Laboratorio de 
Botánica, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universi- 
dad Católica de Chile, Casilla 114-D Santiago.

Productos vegetales como el polen constituyen fuente 
importante de proteínas y carbohidratos para la nutri - 
ción de las abejas siendo especialmente importante como 
fuente energética el néctar. Se ha demostrado que las 
abejas son selectivas en la utilización de las especies 
vegetales, de ahí la necesidad de conocer la capacidad 
real de ciertas áreas de sustentar una flora melífera.
El objetivo del trabajo fue determinar las especies ve
getales de las comunidades de la zona mediterránea semi_ 
árida utilizadas por las abejas melíferas como fuente 
de alimento a través del reconocimiento específico de 
los granos de polen que recolectan utilizando la técni
ca de microscopía de Barrido.

Se determinó una relación entre fenología de espe - 
cies presentes en la comunidad (período de floración) 
y polen recolectado por las abejas, estableciéndose un 
calendario polínico de utilización temporal de especies 
vegetales. A través de la determinación de fluctuacio - 
nes periódicas del peso entre colmenas se observó un ajj 
mentó significativo en la época de mayor floración, au
mento que es independiente del alimento canalizado di - 
rectamente vfa apicultor.

Las preferencias específicas observadas por las abe
jas se discuten en relación a características morfoana- 
tómicas de las flores y a producción de polen por las 
anteras.

Proyecto FONDECYT 0692-87, UNESCO-MAB 6, DIUC 89/87.

CARACTERIZACION Y METAB0LIZACI0N POR MICROORGANISMOS DE 
UN POLIMERO NATURAL RICO EN LIGNINA. (Characterization 
and bacterial metabolism of a natural lignin-rich 
polymer). Seelenfreund.D, y Vicuña.R. Lab. de Bioquímica, 
Facultad Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Ca
tólica de Chile, Casilla 114-D, Santiago.

Al incubar Streptomyces viridosporus T7A, una bacte 
ria filamentosa, sobre lignocelulosa de paja de trigo, 
se acumula un polímero rico en lignina que es soluble en 
agua y precipita en medio ácido.

Hemos iniciado estudios químicos para caracterizar 
mejor este producto, analizando su contenido de hidratos 
de carbono, nitrógeno, etc. Mediante métodos fisicoquí- 
micos (filtración en Sephadex G-50 y HPLC) se determinó 
su distribución de peso molecular. Del mismo modo, se 
ha caracterizado la formación de este sustrato variando 
el tiempo de incubación con S. viridosporus T7A.

El polímero formado no es metabolizado en forma, 
significativa por el propio S. viridosporus. Nuestra 
búsqueda se dirigió por lo tanto a encontrar los microo£ 
ganismos que los metabolizan normalmente. Se aislaron 
diversas cepas bacterianas de la naturaleza capaces de 
usar este sustrato como única fuente de carbono. Se es
tudió además la capacidad de Phanerochaete chrysosporium. 
un hongo ligninolítico por excelencia, de modificar este 
polímero soluble. En todos estos ensayos se recuperó el 
sustrato del medio de incubación y se estudiaron las posi_ 
bles modificaciones introducidas por la acción de los 
distintos microorganismos, utilizando nuevamente las téc  
nicas químicas y fisicoquímicas mencionadas.

Financiado por proyectos FONDECYT, DIUC y Celulosa Arau- 
co y Constitución.
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MELATONINA INHIBE RITMO CIRCADIANO DE PROLACTINA EN EL 
FETO DE OVEJA. ¿SENSIBILIDAD AL FOTOPERIODO COMIENZA 
IN UTERO? (M elaton in  i n h i b l t s  p r o la c t in  c ir c a d ia n  
rhythm  in  th e  sh e ep  f e t u s .  Does s e n s l t i v i t y  to  
pho toperiod  a ta re  In ú te ro ? Serón-Ferré, M.t Vergara, 
M. , P a r r a g u e z ,  V. , , L la n o s , A. L a b o ra to rio  
E n d o c r in o lo g ía ,  F acu ltad  C ien c ia s B io ló g ic a s , P. 
U n iv e r s id a d  C a tó l i c a  de C h ile . * L a b o ra to r io  de 
F is io lo g ía  y F is io p a to lo g ía  d e l  D e s a r ro llo , D ept. 
P r e c l ín ic a s  C ien c ia s  Médicas O r ie n te , F acu ltad  de 
Medicina, Universidad de Chile.
Los n iv e le s  p la sm á tic o s  de p r o la c t in a  ( P r l )  en la  
oveja adu lta  muestran variac ió n  circad iana  sensib le  a l 
fo to p e río d o  que es mediada por m ela to n in a . Fetos y 
r e c ié n  n acidos (RN) de oveja presentan una variac ión  
c i r c a d i a n a  de P r l ,  s ie n d o  lo s  RN s e n s i b l e s  a l  
fo toperíodo. Este estud io  explorará s i  la  P rl f e ta l  se 
modifica a l aumentar la  m elatonina. Para e l lo  medimos 
por RIA la  c o n c e n tra c ió n  p lasm ática  de Prl cada 2 h 
por 24 h en 6 fe tos con tro les (127-137 ds gestación) y 
en 4 f e to s  (135-140 ds gestac ión) cuyas madres habían 
r e c ib id o  un im p lan te  subcu táneo  de m ela to n in a  en 
s i l a s t i c  (4 .5  x le a , aprox. 1.5 g) 1 semana a n te s  d e l 
exp erim en to . La v a r ia c ió n  c ir c a d ia n a  de Prl en los 
con tro les se a ju s ta  a la  función:
[ P r l  (n g /m )]-  351.7 + 85.07 eos [15  ( t -1 9 .2 4 )  ] p» 
0 .005 . En c o n t r a s te ,  lo s  f e to s  cuyas madres fueron 
t r a ta d a s  con m ela to n in a  no p re se n ta n  una variac ión  
c i r c a d i a n a  de P r l .  A dem ás, e l  t r a t a m ie n to  con 
m ela to n in a  dism inuyó la  cantidad to ta l  de p ro lac tin a  
en 24 h (ca lcu lada  como área bajo la  curva) de 7992 + 
1461 ( c o n t ro le s )  a 2740 + 178 ng x 24 h/m l, p < 0.05 
(X + ES).
E stos r e s u lta d o s  m uestran que la  secreción  de Prl en 
ó te ro  es s e n s ib le  a m e la to n in a ; y su g ie re n  que la  
capacidad  de reconocer e l  fotoperíodo podría ya e s ta r  
presente en e l fe to  de oveja a l f in a l  de la  gestac ión .

Financiado por gran ts DIUC 56/86, R ockefeller 86020 y 
DIB 2183-8733.

PBltSXSTENCXA DE C0N0CXMXENT0S DE UNA ASXGNATU 
RA DE FARMACOLOGIA Y T0XIC0L0GIA VETERINARIA. 
COHORTE 1 9 8 2 -1 9 8 6 , (The k n o v le d g e  r e t a i n e d  th e  
one c o u r s e  o f  F a rm aco lo g y  and T o x ic o lo g y  Vete^ 
r i n a r y ,  C o h o rt 1982 -  1986) . S i l v a ,  P , Ahuma-  
d a f F . y H e n r íq u e z ,  0 .  F a c u l ta d  de C ie n c ia s  Ve 
t e r i n a r i a s ,  U n iv e r s id a d  A u s t r a l  de C h i l e .

Se e s tu d ió  l a  v a r i a c i ó n  en  l a  p e r s i s t e n 
c i a  d e l  c o n o c im ie n to  a t r a v é s  d e l  t ie m p o , h a 
c ie n d o  un a n á l i s i s  de l a s  r e s p u e s t a s  a l a s  p r £  
g u n ta s  de  u n a  p ru e b a  r e a l i z a d a  a e g r e s a d o s  en 
e l  año 1986 y e s a s  m ism as p r e g u n ta s  r e a l i z a 
d a s  d u r a n te  e l  año 1982 en que c u r s a r o n  l a  
a s i g n a t u r a .  L as p r e g u n ta s  fu e ro n  s e p a ra d a s  
en t r e s  s e r i e s  de 10 p r e g u n ta s  c a d a  una de a -  
c u e rd o  a su s  o b j e t i v o s  ta x o n ó m ic o s  e d u c a c ió n ^  
l e s ;  C o n o c im ie n to -C o m p re n s ió n  ( S e r i e  A ) . 
A p l i c a c i ó n - A n á l i s i s  ( S e r i e  B ) , y S ín te s is -E m i^  
siÓ n  de J u i c i o s  ( S e r i e  C ) . Los c o n te n id o s  de 
l a  a s i g n a t u r a  s e  c l a s i f i c a r o n  en 10 g ru p o s  de 
m a t e r i a s ,

Los p o r c e n t a j e s  de  p e r s i s t e n c i a  d e l  cono 
c im ie n to  fu e ro n  76,5% ; 8 3 ,QX y 9 1 ,3 2  p a r a  l a s  
s e r i e s  A, B y C r e s p e c t iv a m e n te .  L as m a te r i a s  
con l o 8 p o r c e n t a j e s  de p e r s i s t e n c i a  más a l t o s  
fu e ro n  U te r o ,  A n t i - i n f l a m a t o r i o s  y A p a ra to  di 
g e s t i v o .  L as n o t a s  o b te n id a s  en  l a  p ru e b a  de 
1 9 8 6 , f u e ro n  en  p ro m ed io  más b a j a s  que l a s  lo  
g r a d a s  4 añ o s  a n t e s .

Se c o n c lu y e  que l a s  v a r i a c i o n e s  p o rc e n 
t u a l e s  de l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  c o n o c im ie n to  
e v id e n c ia n  l a  d i f e r e n c i a  en  l a  a p r e h e n s ió n  
d e l  c o n o c im ie n to  a  t r a v é s  d e l  t ie m p o , v a r i a 
c ió n  que d ism in u y e  a m ed ida  que aum en ta  e l  
g ra d o  de  c o m p le j id a d  ta x o n ó m ic a  y au m en ta  en 
l a s  m a t e r i a s  que h an  s id o  r e f o r z a d a s  p o s t e 
r io r m e n te  ,

PRODUCCION DE ENZIMAS L16NIN0LITICAS POR HONGOS NATIVOS CHILENOS (II). (Pro- 
duction of Ügninolytic enzyaes by chilean fungí II). Silyâ  Landat A.

Laboratorio de Biotecnología, 1NTA, Universidad de Chile. 
(Patrocinio: H. Porreta).

Chile posee crecientes plantaciones de pino insigne (1.2 sillones de 
hectáreas) cuya explotación coaercial genera iaportantes volóaenes de aserrin 
(300.000 ton/afto) de las cuales se utiliza solo un 10Z cobo fuente de energía.

La aadera está constituida básicaaente por celulosa, heaicelulosa y ligni
na las cuales suaan ais del 90Z del peso seco. La lignina es un heteropoll- 
aero aroaático, tridimensional y amorfo cuya recalcitrancia dificulta tanto su 
aprovechamiento cobo el de los polisacaridos asociados a ella (celulosa y 
heaicelulosa).

Hoy en día se sabe que la biodegradación de la lignina es realizada casi 
exclusivamente por hongos basidiomicetes llamados de pudrición blanca siendo 
uno de los más estudiados Phanerochaete chrysosporiua del cual en 1963 se 
aisló la primera enziaa con actividad ligninolltica.

El objetivo de este trabajo es seleccionar hongos locales con alta 
capacidad ligninolltica, producir y caracterizar sus enzimas y estudiar 
algunas aplicaciones potenciales de bstas.

Se aislaron del sur de Chile diferentes hongos ligninoliticos de troncos 
en descomposición. Se estudiaron distintos parámetros de cultivo (nitrógeno, 
carbono, oxigeno y agitación) sobre la producción de ligninasa,lacasa y peroxi
dase.

Cepas seleccionadas fueron utilizadas para estudiar la cinética de ligni- 
nólisis utilizando una lignina extraída de aadera de pino ultraaolida.

Las enziaas producidas fueron parcialaente purificadas y se evaluó su 
fracción detoxificadora sobre aadera de pino explotada para su óptima trans
formación a productos microbianos diversos. Con este fin se caracterizaron 
parcialaente mediante TLC, cromatografía en peraeacción de gales (Sephadex 
LH-20,LH-60, etc.),los compuestos fenólicos originados por la explosión con 
vapor de aserrin de pina antes y después del tratamiento enziaático.

Financiado por: Proyecto FORDECYT No.0812. Obtención de azócares fermentadles 
a partir de coseta agotada de remolacha y aserrín de pino mediante pretrata- 
aientos fisico-quiaicos y procesos biológicos.

EFECTO DE UNA FRACCIÓN OBTENIDA DE Solanum crispum R.SO 
BRE PARAMETROS ELECTRICOS DE PIEL ABDOMINAL AISLADA DE 
Pleurodema thaul.(Effect of an fractlon obtalned from 
Solanum crispum R. on electrics parameters of the iso1¿ 
ted abdominal skín from Pleurodema thaul). Sobrevfa,L.y 
AlarcÓn.J.. Departamento Ciencias Básicas. Instituto 
Profesional de ChMIán. (Patrocinio: S.Recabarren).

Se ha demostrado que el epitelio de P.thaul transporta 
Na4 debido fundamentalmente a una bomba Na-K, lo que 
ñera una corriente de sodio asociada a una diferencia 
de potencial (DP) entre dos compartimentos. Esto deter
mina propiedades funcionales del epitelio fácilmente I- 
dentífícables por el modelo del circuito eléctrico equĵ  
valente (Cee) de Ussing y Zerahn y el test de amilorida 
de Isaacson.
Gran cantidad de sustancias naturales y artificiales g¿ 
neran marcadas modificaciones en diversos parámetros fí 
siológicos. Se informó anteriormente que una fracción 
acuosa aislada de S.crispum R.(Ex) posee propiedades hj_ 
potensoras y que dicha fracción, positiva para las rea¿ 
ciones de aminas y flavonoides, al ser administrada en 
el lado mucosal del epitelio de P.thaul genera modifica, 
ciones significativas (p<0.001) en la DP y corriente de 
corto circuito (CCC) y para todas las estimaciones numé, 
ricas de los componentes del Cee. La DP, CCC, conducta^ 
cia para sodio (G^a) y potencial de sodio (E^a) dismlmj 
yen considerablemente; la resistencia pasiva al sodio 
(Rtya) y de shunt (Rsh) aumentan. El reemplazo de cloru
ro de sodio por sulfato no generó grandes diferencias 
en los parámetros, no así el reemplazo de sodio por co
lina. Disminuyen además el consumo de oxigeno (75%) y 
el flujo mucosa-serosa de Na?2 (40%). En síntesis se 
plantea una acción a nivel del mecanismo de transporte 
pasivo como también cierta acción inhibitoria sobre el 
sistema que promueve el transporte activo de sodio.

Res. Ex. N° 43V85-
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PROTEINA LIGADA AL GENOMA DEL VIRUS DE LA NECROSIS PAN
CREATICA INFECCIOSA (The genome-llnked protein of infe£ 
tiou8 pancreatlc necrosis virus). Soler M. y Pobos P. 
Laboratorio de Bioquímica, Escuela de Química y Farraa- 
cia, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso y 
Department of Microbiology, College of Biological Scien 
ces, University of Guelph, Guelph, Ontario N1G2W1, Cana 
da (Patrocinio: G. Farias).

El virus de la necrosis pancreática infecciosa (vî  
rus IPN) es el prototipo de una nueva familia de virus, 
los Bimaviridae que incluye virus que infectan peces, 
moluscos, VKO^OpkiZa y aves. El genoma del virus IPN 
consta de dos segmentos de RNA de cadena doble (A=2,5x 
104 dalton y B=2,3xl0* dalton) que codifican cuatro pro 
teínas: una de tamaño grande (VP¿ ,90K), una de tamaño 
medio (VPa ,58-62K) y dos de tamaño pequeño (VPS ,29-3lK 
y NS, 27-29K). Todas ellas son diferentes entre sí de 
acuerdo a los resultados de mapeo peptídico. Asociada 
al genoma viral se ha descrito una proteína denominada 
proteína terminal o VPg. Estas proteínas son polipépti 
dos covalentemente unidos al ácido nucleico. Ellas han 
sido descritas en virus que infectan animales, vegeta
les y bacterias y su función sería la de servir de ini
ciadores en la replicación del ácido nucleico. En este 
trabajo se describe la purificación del complejo RNA- 
VPg utilizando centrifugación en gradiente de sacarosa 
seguida de centrifugación en una gradiente discontinua 
de isotiocianato de guanidina sobre un colchón de CsCl. 
La yodación ÁJH v it i io del complejo RNA-VPg con el reacti 
vo Bolton y Hunter, seguida de electroforesis en geles 
de poliacrilamida, reveló radiactividad asociada al RNA 
viral. La digestión de este complejo con una mezcla de 
ribonucleasas liberaba una proteína de un peso molecu
lar aproximado de 5000, la probable VPg. El análisis 
de esta VPg por digestión parcial con proteinasa V8 de 
Staphy¿OC0CCiL& ¿ZUACUÓ, reveló que esta proteína no era 
digerida por esta enzima.

CONSTRUCCION DE UN NUEVO VECTOR DE EXPRESION PARA 
SINTETIZAR TUBULINA EN E. COLI. (C onstruction o f a 
new expression  v ecto r fo r  tu b u lin  syn th esis  in  E. 
c o l i ) . Soto, C. y Lagos, R. Departamento de B iología, 
Facultad de C iencias, Universidad de Chile.

Se construyó un vecto r de expresión (pRLUO) d e r i
vado del fasm idio (fago-plasm idio) P4, que consta  
del promotor h íb rido  ta c  (inducib le  por IPTG) seguido 
de la  secuencia SD n ecesaria  para la  unión a l  rib o so - 
ma. D is ta l a  e s ta  unidad, e l  vector tie n e  un s i t i o  
único P s tl  para in s e r ta r  e l  gen que se  desea expre
s a r ,  y una región de term inadores de la  tran sc rip c ió n  
(rrnB) que e s ta b i l iz a  e l  sistem a huésped-vector. El 
vector posee ademés un gen de r e s is te n c ia  a  am p ic ili-  
na y p a rte  de l genoma del fago P4 necesario  para e l  
d esa rro llo  U t ic o .  P4 es un fago defectivo  que no 
poéee genes morfogenéticos y d e sa rro lla  c ic lo  l f t i c o  
só lo  en p resencia  de su helper P2, de modo que la  
l i s i s  e s tá  con tro lada por la  adición  de P2. En 
ausencia de P2, P4 se re p lic a  como un plasm idio. La 
imitante P4 s id l ,  u t i l iz a d a  en la  construcción del 
v ec to r, perm ite la  encapsidación del genoma del vec
to r  con un in se rto  e n tre  1 y 20 k ilo b ases.

Se u t i l i z ó  e s te  vecto r en l a  expresión de lo s 
genes de a l f a  y b e ta  tu b u lin a , insertando  lo s  cDNAs 
resp ec tiv o s en e l  s i t i o  P s tl .  La separación e n tre  la  
secuencia SD y e l  codón AUG fue de 70 a 80 pares de 
bases. La expresión de lo s  genes de tubu lina  se 
detec tó  por un ensayo inmunológico en lo s ha los de 
l i s i s ,  formados a p a r t i r  de colonias que llevan  P4. 
La expresión de tubu lina  bajo  e s ta s  condiciones fué 
in c ie r ta ,  pues se tra b a jó  en e l  l ím ite  de reso lución  
del método inmunológico. Para maximizar l a  expresión 
de tu b u lin a , se acortó  a  10-20 pares de bases la  
d is ta n c ia  e n tre  e l  codón AUG y la  secuencia SD, 
mediante d ig es tió n  con tro lada con la  nucleasa Bal 31.

Financiado con lo s  proyectos Fondecyt 5058/86; 
1462/86 y DIB B-2576/8713.

INTERACCIONES INTRASEXUALES Y HETABBLISHO ENERSETICO EN HACHOS Octodon 
degus. (Intrasexual intsractions and energetic setaboliss in sales 
Octodon dogos). Sglís,. R. y RgunsgnnL H. Depto. Cs. Ecológicas, Fac. 
Ciencias, Universidad de Chile.

La época reproductiva constituye una etapa crucial en el ciclo 
vital de los anísales. 6ran interés ha suscitado el estudio de las 
■edificaciones en las interacciones intrasexuales evidenciadas por los 
nachos durante el periodo reproductivo, por las consecuencias eco- 
evolutivas que ellas tendrían.

En este sentido, la conducta, conunsente agresiva, sanifestada por 
los sachos durante este periodo, ha sido interpretada coso la 
consecuencia de un tipo de interacción cospetitiva por el 'recurso 
hesbra*.

En este trabajo se intentó caracterizar cuantitativasente esta 
■edificación conductual estacional, a través de un parásetro 
operacional que denosinasos 'afinidad*. Adesás, se realizaron 
experimentos tendientes a caracterizar la participación de la hesbra en 
la expresión conductual de los sachos, sediante la cuantificación de su 
■etabolisso energético en sachos santenidos con y sin hesbra y en los 
periodos de actividad e inactividad reproductiva. Los resultados 
revelan que la modificación en las interacciones intrasexuales de los 
sachos corresponden a la sanifestación de un casbio fisiológico 
estacional global, sis que a la consecuencia de algún tipo de 
interacción cospetitiva, dado que la presencia de la hesbra no parece 
ser el factor detersinante de la modificación estacional de la conducta 
de los sachos. Adesis, en función de los resultados de setabolisse, 
proponesos una acción soduladora (no detersinante) de este casbio 
fisiológico estacional por parte de la hesbra, al constituirse en una 
perturbación significativa para los sachos durante el periodo 
reproductivo. Durante este periodo éstos sanifiestan una dissinución en 
la sagnitud de sus valores de setabolisso, en presencia de la hesbra.

Este trabajo fue parcialmente financiado por los proyectos DIB H- 
2594 de la Universidad de Chile y FONDECYT 0005.

EFECTOS DE LA HERBIVORIA EN EL FITOPLANCTON 
DE MESOCOSMOS EXPERIMENTALES. (Effects of 
herbivory on che phytoplankton of experimental 
mesocosms). Soco, D. San Diego SCaCe University 
(USA) y Departamento de Ciencias Ecológicas, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.
Con el objeto de estudiar las interacciones en
tre zooplanctontes herbívoros y carnívoros y su 
efecto subsecuente en el fitoplancton, se mani
pularon las densidades de tres grupos da micro- 
crustáceos; copépodos, calanoidaos (herbívoros) 
ciclopoideos (omnívoros o marcadamente carnívo
ros) y cladoceros (herbívoros). Diferentes com
binaciones de especies fueron asignadas a 25 
tanques de 400 1 en un experimento que duró 8 
meses•
Inicialmente los copépodos calanoidaos produje
ron un aumento de todas las algas para luego 
causar una disminución significativa (p < 0.5) 
de aquellas consideradas comestibles. Al mismo 
tiempo se produjo un fuerte aumento del alga 
resistente 0ocyA tÁ .A la cual finalmente provoco 
la disminución brusca de los herbívoros. La 
presencia de predadores ciclopoideos y princi
palmente la de cladoceros (Vaphn¿a pufex) evi
taron o retardaron esta manifestación biológi
ca de eutroficacion. VaphivCa particularmente 
fue capaz de causar una disminución de 2 a 3 
órdenes de magnitud en todes las algas inclu
yendo aquellas no comestibles para otras espe
cies. La gran abundancia de algas no comesti
bles en presencia de los calanoideos pudo pro
tejer de los herbívoros a aquellas comestibles 
facilitándose así la coexistencia de especies 
potencialmente competidoras. La interacción en
tre algas y herbívoros es compleja alendo difí
cil separar causas y efectos. Los herbívoros 
modifican le sucesión de algas y los procesos 
de eutroficacion.
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EFECTO INHIBIDOR DE CAPTAN 80 SOBRE'LA ABSORCION INTESTINAL EN RATON. 
(Inhibitory effect of captan 80 on intestinal absorption in louse). 
Sgtot 3., lturriL S. y SotoL R.. Depto. Cs. Ecológicas, Fac. Ciencias, 
Universidad de Chile.

El Captan BO es un fungicida organociorado usado en agricultura, 
que ha deaostrado tener acción autagénica, teratogónica y 
carcinogénica, en organismos expuestos a su acción. El presente trabajo 
se realizó con el objetivo de estudiar el efecto de Captan 80 sobre el 
transporte de azócares (D-Glucosa) y aainoácidos ll-Tirosina) en el 
epitelio intestinal de ratón, ia vitro.

Sacos de intestino evertidos (yeyuno) de ratón (Balb c/A snell y 
CF1), sacrificados por dislocación cervical, se incubaron a 37 *C en un 
baSo con solución Krebs-Henseleit, que contenía D-Glucosa (5 *11) y L- 
Tirosina (2 uH). El transporte de estos dos »apuestos se evaluó, 
determinando el aumento de concentración de ellos en el interior del 
saco, al cabo de 60 min. El Captan 80 se disolvió en etanol absoluto y 
luego se diluyó en solución Krebs-Henseleit para obtener 
concentraciones finales de 10*5 - 10'* H en la preparación. El sistema 
se mantuvo oxigenado con una mezcla gaseosa de 95Z oxígeno-SZ anhídrido 
carbónico, durante todo el período experimental.

Los resultados demuestran que Captan 80, en las concentraciones 
usadas inhibe el transporte de glucosa y tirosina, aumentando la 
inhibición con el aumento de concentración del fungicida. Además el 
efecto inhibidor es mayor en los ratones de cepa CF1 que en los de la 
cepa híbrida Balb c/A snell.

Financiado por Proyecto DIB N 2447-8613 de la Universidad de Chile.

COMPARACION DE MECANISMOS BIOTICOS DE POLINIZACION EN 
DOS AREAS CORDILLERANAS A LOS 50QS, PATAGONIA, CHILE.(A 
comparison of biotic pollination in two mountain tran- 
sect at the 502S, Patagonia, Chile). Squeo,F.A. Fac. de 
Ciencias, ü. de La Serena. (Patrocinio: M.T.K.Arroyo).
A latitudes australes, el aumento de la inestabilidad 

climática en el gradiente Este-Oeste, expresada como 
variación de temperatura, HR y velocidad del viento, 
modificaría las condiciones en que pueden coexistir las 
plantas y sus polinizadores. Por lo tanto, se esperarla 
disminución en las tasas de visita de insectos antofi- 
los y espectros de polinización desplazados hacia mio- 
filia y psicofilia en las floras de las cordilleras 
ubicadas hacia el Este, en comparación con las del 
Oeste, más cercanas a la Capa de Hielo Patagónico Sur.
Durante el periodo de floración, se efectuó un mues- 

treo de actividad de polinizadores en los distintos 
pisos altitudinales de vegetación en dos localidades 
cordilleranas: Co. Sta. Lucia, 550-1300 msm; y Co.
Diente, 450-1200 msm, distantes 59 y 13.5 kms de la 
capa de hielo, respectivamente.
Considerando el total de las especies visitadas (Co. 

Sta. Lucia = 73 y Co. Diente = 42 spp), se destaca la 
mayor importancia de las spp psicofilicas y miofilicas 
080%) en ambos espectros de polinización. Sin embargo, 
en Co. Diente la proporción de spp psicofilicas es casi 
el doble. En esta misma localidad, la proporción de spp 
melitofilicas corresponde a poco más que 1/4 (<5%) de 
las que se encuentran en Co. Sta. Lucia. En ambas 
localidades, las tasas de visita son significativamente 
menores en el piso Subnival, relativo al piso Suban
dino de vegetación. En comparación con Co. Sta. Lucia, 
Co. Diente presenta tasas de visita significativamente 
menores en los dos pisos altitudinales extremos (Suban
dino y Subnival).
DIB N1755-8745, U. de Chile y FONDECYT N2 1389 (MTKA)

HETEROCRONIA NATURAL Y EXPERIMENTAL EN ROEDORES: 
EFECTOS EPIGENETICOS ATAVICOS. (Natural and 
experimental heterochrony In rodents: atavie epigenetlc 
effeets). Sootorno. A.. Departamento de Biología 
Celular y Genética, F. de Medicina, U. de Chile.

Abrothrix longlpilia (Cricetldae) vive en ambientes de 
selección K y evolucionó con simplificación del báculo 
penial y glándulas accesorias, mayor tamafio corporal, 
rostral y longevidad. La hipótesis neoténica de 
heterocronla hormonal sostiene que éstas son 
perturbaciones ontogenéticas producidas por retraso en 
la descarga de testosterona neonatal; predice aumento 
alométrlco de capacidad craneana, y crucialmente, la 
regresión a caracteres primitivos (tipo A. olivaceus o 
A. andlnus) por inyección temprana de la hormona.
Las trayectorias ontogenéticas de 15 especies (171 

ejemplares) en dos análisis mui ti variados (ACP) de 18 
medidas craneanas y corporales fueron concordantes al 
remover el tamaffo corporal en el primer componente, 
excepto los juveniles lonqlpl1is. que ocuparon 
posiciones anómalas. El análisls alométrlco bivarlado 
(log/log) de 3 especies indicó que los adultos 
longlpllis presentaron capacidades craneanas (método de 
relleno) mayores que olivaceus o andlnus al mismo peso 
y tamaho corporal, pero sus Juveniles menores. Esto 
indica disociación de tamano/forma, retardo de 
caracteres somáticos y neotenla.
La inyección temprana de testosterona a los 4 días de 

edad en ionglpl1ls, aunque parece no haber modificado 
el báculo a los 31 días, produjo acortamiento del 
rostro, mayor capacidad craneana, y alopecia corporal 
no rostral con respecto al hermano control de la misma 
camada. La inducción de varios caracteres atávicos por 
una señal hormonal clave evidencia una notoria 
discordancia entre la magnitud de los cambios genéticos 
y morfológicos, aunque efectos plelotróplcos de un gen 
regulador producirían los mismos efectos.
Proyecto FONDECYT 1412 y DIB B-2689-8713, U. de Chile.

ORGANOS SENSORIALES TUGEMENTARIOS EN P0LYPLAC0PH0RA: LOS 
ESTET0S DE TONICIA ELEGANS. (Tugumentary sensory organs 
ín Polyplacophora: the aesthetes of Tonicia elegans). 
Stuardo, y VaIdovi nos, C. Depto. Oceanología. Univer- 
sidad de Concepción, CasilTa 2á07. Concepción.

Los estetos son órganos sensoriales de la concha en 
“quitones", cuya función, por algunas diferencias estruc_ 
turales entre grupos, han favorecido diversas interpreta^ 
ciones: receptores de luz, receptores táctiles, órganos 
quimiosensoriales y aún la secreción de material orgáni
co.

Usando un microscopio electrónicode barrido AUT0SCAN 
U-1, SIEMEN ETEC, se estudió el tegumento de la placa ce 
fálica y placas intermedias no descalcificadas de 
Tonicia elegans de la costa de Concepción.

Corroborando la descripción detallada de estas estruc^ 
turas en chi 1ensis por L. Píate (1897) se distinguen 
3 tipos ¡nterconectados: macroestetos con ocelos lentes 
extrapigmentariosj microestetos con capa quitinosa api
cal y ramificaciones subsidiarias de los mismos.

Los lentes de los ocelos son de forma oval y de su
perficie lisa, sin perforaciones. Las capas apicales y 
subsidiarias presentan una superficie rugosa, al igual 
que el periostraco, sin perforaciones. La disposición 
de los ocelos y microestetos es regular, en series radiâ  
les a partir del muero.

Terminaciones nerviosas inervan los estetos a través 
de un sistema de conductos verticales perpendiculares al 
tegumentum que se comunican con una red horizontal que 
se extiende sobre el articulamentum.

La ausencia de perforaciones en los estetos, la his
tología conocida de estos órganos en Tonicia y el compoj^ 
tamiento fotofobo de la especie, favorece la interpreta
ción como tipos de receptores luminosos.
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EFECTOS ESTRUCTURALES DE A N TIBIOTICOS EN BICA- 
PAS FOSFOLIPIDICAS (Structural damage of anti- 
biotics upon lipid bilayers). S u w a l s k y , M . , 
T a p i a , J .*, Espi noza , M .A .* , GarridóT^ C ., 
H e r n á n d e z , P., VoTlrath, V. y Neira, F. De- 
partamento de Q u Y m T c a 7  Universidad de Concep-- 
ción, y *Facultad de Ciencias, Universidad de 
Talca.

El Laboratorio de Rayos X de la Universidad de 
Concepción ha estado estudiando los efectos que 
producen compuestos químicos de interés b i o l ó 
gico sobre bicapas fosfolipídicas con el propó 
sito de interpretar el daño que ellos pudiesen 
provocar en membranas celulares. En esta opor^ 
tunidad se informará sobre los resultados con 
la incorporación de tres antibióticos de amplio 
uso terapéutico, C 1 o r t e t r a c i e l i n a .H C 1, Bencil- 
penicilina y C 1 o r a m f e n i c o l , sobre bicapas cons 
tituídas por di m i r i s t o i 11eciti na (DMFC) y d i m T  
r i s t o i 1fosfati di 1 etanola mi n a . Ambos fosfolí pT 
dos se ubican r espectivamente en el lado exter. 
no e interno de las membranas de glóbulos r o 
jos humanos.

Para este estudio se incorporó, separadamente, 
cada antibiótico en distintas proporciones m o 
lares y con diferentes contenidos de agua en 
ambos tipos de bicapas f o s f o l i p í d i c a s . Estas 
muestras se analizaron por difracción de rayos 
Los resultados obtenidos indican que mientras 
la clortetraciel i n a .HC1 y b e n c i 1 p e n i c i 1 i na m o 
difican sign i f i c a t i v a m e n t e  la estructura délas 
bicapas fosfolipídicas de DMFC, el cloramfeni- 
col no produciría daños estructurales en ningi£ 
na de las bicapas estudiadas.

Esta investigación cuenta con el apoyo de la 
Dirección de Investigación de la Universidad 
de Concepción (Proyecto 20.13.60).

PARAMETR06 DE DIFERENCIACION DE UNA LINEA CELULAR 
CARDIACA. (Differentiatéd parameter in a cardiac celI 
line). Tascón. S. y Araya, N. Depto. da Biología, 
P.Uhl vara i dad Católica da Temuco y Depto. da 
Fisiología y Biofísica, Facultad da Medicina, U. de 
Chile. (Patrocinio: R. Caviedes).

Continuando al análisis da propiedades histotlpicas 
en la linea celular cardiaca (Arch. Soc. Biol. Med. 
Exp. 17:R-164, 1984 y Arch. Soc. Biol. Med. Exp.
18:R-125, 1985), se efectuaron con y sin el agregado
de moduladores externos (DMSO, Milrinona y medio 
definido sin suero) estudios histoqulmicos de enzimas 
fosforilasa y creat i nfosfoqu i nasa e inmunocito-
qulmicos (desmina, citokeratina y vi mentí na) en 
células crecidas sobre cubreobjetos con y sin matriz 
extracelular. Se estudia fusión celular determinando 
nfrnero de células multinucleadas en idénticas 
condiciones experimentales.

El flujo máximo de ^Ca al minuto en células 
controles de esta linea celular fue de 5 nmoles 
** Ca/tvg pro teína. Este flujo es inhibido en un 50 V. 

por Nifedipina (1 pM) y LaCI3 (1 mM), y es activado 
por Bay-K8644 (O.1 uM).
Financiamiento: Proyecto DIB 2124-8733.

PARTICIPACION DE NEURONAS SEROTONINERGICAS EN EL DESA 
RROLLO DE TOLERANCIA AL ETANOL EN RATAS UChA y UChB. 
(Rol of serotoninérgic neurons on tolerance to 
ethanol in UChA and UChB rats) . Tampier, L. y Urrutia, 
C. Departamento de Farmacología, Facultad de Medici
na, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

En un trabajo anterior habíamos observado que ratas 
de los linajes UChA (bajo consumidor de etanol) y 
UChB (alto consumidor de etanol) se diferenciaban en 
su capacidad para desarrollar tolerancia al etanol al 
ser sometidas a ingesta forzada de una solución de 
etanol al 10%* tolerancia que se desarrollaba en ratas 
UChA y no en ratas UChB. Por otra parte Kalant y 
cois, han postulado que la serotonina tendría un rol 
en el desarrollo de tolerancia al etanol.

En el presente trabajo se estudió en primer lugar 
el desarrollo de tolerancia al etanol en ambos lina
jes usando otras formas de administración, como ser 
inyección i.p. previa de una dosis o con la adminis
tración aguda vía oral de etanol en distintas dosis, 
así como la influencia del tratamiento con p-cloro- 
fenilalanina (p-CPA) (inhibidor de la síntesis de se
rotonina) sobre este desarrollo de tolerancia.

Los resultados muestran que las ratas UChA desa
rrollan tolerancia al etanol bajo los distintos tra
tamientos, en cambio las ratas UChB solo cuando se 
les administra dosis aguda por vía oral. La toleran
cia adquirida bajo las distintas formas de administra 
ción de etanol fue evitada en ambos linajes cuando 
las ratas fueron tratadas simultáneamente con pCPA.

FOSFORILACION DE NUCLEOPLASMINA POR CASEINA QUINASA 2 
(Phosphorylatlon of nucíeoplasmln by caseln klnase 2). 
Taylor, A. y Connelly. C.C. Departamento de Bioquí
mica, Facultad de Medicina y Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

La nucíeoplasmlna es una protefna acfdlca que se 
encuentra en abundancia en el niTcleo de los oocltos de 
Xenopus laevls y que es capaz de acelerar el ensamble 
de hlstonas y DNA en la conformación de los nucleoso- 
mas. Informes recientes Indican que la fosforilación 
de esta protefna Incrementarfa su actividad de ensam
ble. En nuestro laboratorio hemos purificado la ca- 
sefna qulnasa 2 y demostrado que esta enzima serfa la 
actividad mayorltarla en la fosforilación de protefnas 
acfdlcas en el nócleo de oocltos de laevls. Al 
Incubar nucíeoplasmlna con casefna qulnasa 2 purlflca- 
da se obtiene una clara fosforilación de la nucleo- 
plasmlna. Esta fosforilación, sin embargo, es atfplca, 
pues no es sensible a la Inhibición por concentracio
nes de heparlna (lO^g/ml) que Inhibe casi totalmente 
la fosforilación de casefna por esta misma enzima. La 
probabilidad de que la fosforilación de nucíeoplasmlna 
se deba a una actividad contaminante se redujo al com
probarse que la nucíeoplasmlna también se fosforlla 
por una preparación de casefna qulnasa 2 altamente 
purificada a partir de timo de ternera (donada gentil
mente por el Dr. R. Welnmann). La anomalfa en la 
falta de Inhibición de la fosforilación de la nucleo- 
plasmlna por heparlna podrfa deberse a la presencia de 
una seguidilla de 17 Ócldos glutómlcos en la secuencia 
de la nucleoplasmlna que conformarfa un pollanlón se
mejante a la heparlna y de alta afinidad por la casef
na qulnasa 2.

[Este trabajo fue financiado por FONDECYT, The Councll 
for Tobacco Research, OEA y la Universidad de Chlle.J
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MODIFICACION POR N-ACBTIL CISTBINA (N-AC) DB LOS NTVN 
LBS DB OLUTATIOH SEDUCIDO (OSH) BN DIFERENTES SEGMEN
TOS BEHA1ES EN PRESENCIA DB BHOMQBTILAMINA (BBA) (N- 
acetyl-cysteina induoed modifieation of glutathione 
levóle on different renal segmente in the présanos of 
Bromoethylamine).
Thielemann, L., Oberhaueer, B., Rosenblut, 0., De Os£ 
ter, A.
fiepio. Medicina Experimental, Facultad de Medicina, 
División Cienoiaa Médicas Norte y Sur, Universidad de 
Chile. (Patrocinio! Margarita Vega B.).
En la necrosis papilar renal inducida por BEA hemos 
demostrado una rápida disminución de OSH renal. La ad 
ministración previa de N-AC evita esta necrosis e in
crementa los niveles de OSH en el riñón entero. En el 
presente trabajo se determinaron niveles de OSH en 
corteza (C), médula externa (MB) y  papila (P) renal. 
Batas Domjou recibieron N-AC (ó aaol/kg) s.o. e i.p. 
previo a BEA (250 mg/kg) i.v. y  se decapitaron 1, 3, 
6 / 2 4  horas post. BEA. Se ouantifloó OSH por la téc
nica de ElImán en homogenisados de las diferentes por 
oiones renales. Resultados! l) oon N-AC sola se obser 
va en la primera hora una caída brusoa y  transitoria 
de OSH (35^) en la C, no observándose modificaciones 
significativas en MB y  P. 2) oon BEA se observa a las 
6 horas una disminución de un 40jí en la MB, y de un 
19f» en C. No se observan modificaciones significati
vas en P. 3) en los animales inoculados oon N-AC y BBA 
la depleoión de OSH en MB y C a las 6 horas, es menor 
que la obtenida oon BEA sola, observándose además un 
gran inoremento del GSH oortioal (42?¿) a las 24 hrs. 
Bate aumento ooinoide oon el alza encontrada en riñón 
completo. Podemos concluir que 1) la mayor depleoión 
de OSH renal induoida por BEA ocurre en MB y no en P 
y que 2) oon la adición de N-AC que proteje a la P de 
la necrosis por BEA se observa un inoremento importan 
te del OSH oortioal. **

CHOQUES ELECTROCONVULSIVOS REDUCEN LA UNION DE 
125I-APAMIN A TEJÍDO CEREBRAL DE RATA: VISUALI- 
ZACION AUTORRADIOGRAFICA. (Electroconvuls ive
shocks reduce 125i-apamin binding to rat brain 
tissue: autorradiographic visualization). Val - 
dísF,, Rolas A.M. y Hernández F. Depto. Fisíol 
y Biof. Fac. de Medicina, Unív. de Chile.

El apamin es un polipáptido aislado de veneno 
de abeja que se une con alta afinidad a un tipo 
de canal de potasio activado por calcio (CPAC). 
Esto podría hacer al apamin útil en el estudio 
de un fenómeno molecular involucrado en la 
epileptogénesis, ya que la mantención de la 
hiperpolarización que pone término a un poten 
cial epileptiforme, en neuronas corticales, es 
debida a uno de los CPAC que se han descrito. 
Como durante choques electroconvulsivos (CEC) 
se producen potenciales epileptiformes, nos 
propusimos estudiar si se producían cambios en 
la unión de apamin a tejido cerebral en ratas 
macho sometidas a CEC (1s,110V,50Hz,19 días) 
comparadas con ratas control, no tratadas. Con 
tal fin, el apamin fue marcado con Iodo-125 e 
incubado (10pM,30min) junto con cortes cerebra
les coronales (16um, en portaobjetos), los que 
luego de lavados y secados fueron cubiertos 
con placas autorradiográficas (LKB Ultrofilm 
3h ). La comparación de las autorradiografías 
experimentales y controles evidencia una nota
ble disminución en la unión de 1251-apamin en 
las experimentales. Dicha disminución, aunque 
generalizada, es particularmente notoria en hi
pocampo y probablemente refleja un Bmax dismi
nuido, aunque también es interpretable como un 
cambio en Kd. Si Bmax está reducido, podría 
significar que en las neuronas ha disminuido la 
densidad en CPAC y sería un argumento a favor 
de la participación de los CPAC bloqueables por 
apamin en la epileptogénesis.
Financiamiento: Proyecto 1114/85 FONDECYT.

INFLUENCIA DEL SEXO Y DE AGENTES INDUCTORES EN LA HIDRO- 
XILACION REGIO Y ESTEREOESPECIFICA DE ANDROSTENEDI0NA, CA 
TAL IZADA POR MICROSOMAS DE HIGADO DE RATA. (Regio and 
stereoespecif ¡c h idroxylat ion of and ros tened ione cataiyzed 
by hepatic rat I iver microsomes, effect of sex and inducer 
agents) .Va1dés,E. ,Lara ,M.y Vásquez ,H. Departamento de 
Bioquím^cay Facul tad de Medicina, Universidad de Chile.
AndrostenetlÍone(A), es un agente androgénicodébi i oue ci£ 
cuia en la sangre periférica,actuando como prohormona en 
la sTntesis de potentes andrógenos ensitios extraalandula^ 
res.La (A) es hidroxilada regio y estereoespecificamente 
en varias posiciones del esqueleto esteroidal por dife
rentes isoenzimas de citocromo P-^50.
En este trabajo presentamos datos experimentales sobre la 
influencia del sexo y la administración de inductores de 
citocromo P-^50 en la oxidación de (A) .Microsomas de híg£ 
do de ratas hembras oxidaron (A) a una velocidad de 7.8 
nmoles/min/nmol de citocromo P-^50, y los de macho a una 
velocidad de 12.2 nmoles/min/nmol P-450.En ambos sexos se 
obtuvo los mismos metaboli tos,sa 1 vo el 2B-0H(A) que est£ 
ba presente solo en machos. Importantes diferencÍas se oj> 
servaron en la producción de algunos metabolitos, especj_ 
almente en el l6a-0H(A) que se produjoen mucho mayor pro 
porción en machos.Datos experimentales obtenidos por la 
administración de fenobarb ¡tal , muestran que los micros£ 
mas de ratas machos inducidas con este barb itúrico, oxidan 
(A) a una velocidad de 38.5 nmoles/min/nmol de citocromo 
P-^50, esto es a una velocidad 3.2 vecesmayor oue la ob
tenida en ratas no inducidas.Aunque en ambos grupos se ob 
serva la producción de los mismos metabol itos, la hidrox_|_ 
lación en el C 16 incrementa drásticamente en las ratas 
inducidas de 2.33 a 3^.5 nmoles/min/nmol P-^50.
Estos resultados sugieren que el contenidode las difere£ 
tes isoenzimas citocromo P-450 varia con el sexo y la a<[ 
ministración de inductores, explicando de estamanera las 
diferencias observadas en las hidroxi laciones regio y es 
tereoespecTf¡cas de (A).
Financiado por Proyecto 6-1970/87^5 del DIB, Universidad 
de Chile, y FONDECYT: 0573.

DISECCION PENETICA DEL SEXO SICOLOGICO Y SOCIAL 
(Phenetic analysis of psychologlc and social 
sax characters). Valenzuela. C. Y . Departamento 
de Biología Celular y Genética^ Facultad de Me
dicina, Universidad de Chile.

Los estudios genéticos del desarrollo de 
la sexualidad humana se ven dificultados por la 
carencia de fenotipos inanbiguos. También,las 
definiciones que existen proceden de interpre
taciones teóricas, con lo que se produce un 
problema de circularidad• Para estudiar la ge- 
neticidad del carácter se necesitan definicio - 
nes operacionales.

De nuestra participación en un estudio 
longitudinal de crecimiento y desarrollo hemos 
madurado la idea que el sexo en su etapa post
natal presenta al menos tres instancias de di
ferenciación: a) La configuración apetecible;
b) La autoasignaciÓn del rol en el apareamiento
c) La conducta social sexual; las dos primeras 
incluidas en el sexo psicológico y la tercera 
en el sexo social. Nuestra experiencia revela 
que fallas en la diferenciación pueden ocurrir 
en cualquiera de éstas instancias, y toda la 
combinatoria de ellas es posible. Esta visión 
es distinta a la clásica que considera una va
riedad casi ilimitada de posibilidades de fa
llas en la diferenciación y a la de la Psiquia 
tría estadounidense que ha excluido a las fa
llas de diferenciación del campo patológico.

En relación a la homosexualidad de la 
adolescencia, hemos evidenciado que la configu 
ración apetecible parece estar definida mucho 
antes de entrar a ésta etapa. Esto cambia el 
concepto que la homosexualidad del adolescente 
es un período normal para todo jóven. La apli
cación de éstas definiciones en el estudio de 
fratrías puede conducir a mejores conclusiones 
respecto de la geneticidad del carácter.
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CARACTERIZACION PARCIAL DEL SISTEMA CELULASA DE IEWTIM/S 
LEPTPEU5 UN HONGO DE PUDRICION PARDA. (Dartiál characte- 
rization of the cellulase system of L&ntinuA -tzp¿dtUÁ, 
a brown-rot fungos). Vasquez J., Rose M., Mancinelli.,s. 
Depto.Biología Molecular, Facultad de Ciencias Biológicas 
y Recursos Naturales. Universidad de Concepción.
Depto. de Industrias Forestales. Universidad del Bío-Bío.
Muchos autores han demostrado que la hidrólisis de la ce
lulosa nativa a azucares solubles es un proceso que in
volucra la acción de un sistema multienzimático que prê  
senta variadas actividades específicas según el microor
ganismo del_cual proviene.
En este trabajo se diseñó un esquema de cultivo para la 
obtención del sistema celulasa. Se utilizaron tres me
dios de cultivos en los cuales la aparición de actividad 
se determinó a través de los días de cultivo del micelio. 
Se encontraron los mejores niveles de actividad CMCelu- 
lasa y Beta-glucosidasa en el medio que sólo contenía 
como fuente de carbono celulosa cristalina.
Los filtrados de medio de cultivo último se usaron como 
fuente de enzimas para la caracterización de estas acti
vidades. Por precipitación con acetona se obtuvieron 
dos fracciones (SN Y P), que contenían las actividades 
CMCelulasa, Xilanasa y p-NPGlucosidasa. Se estudió la 
cinética de esta última actividad. La fracción SN mos
tró una Km de 0.285 mM y una inhibición parcialmente com 
petitiva. La fracción P mostró una Km de 4.0 mM y una 
cinética de inhibición no competitiva por glucosa. Esta 
dos fracciones presentaron diferentes pH óptimos y ter- 
moestabilidad.
Estos resultados sugieren que se tratan de dos formas mo 
leculares distintas con una marcada actividad aril-8-glu 
cosidasa, que hace de este componente un buen candidato 
como suplemento de un sistema celulasa.

CONSIDERACIONES EN LA ALIMENTACION DE LA TRUCHA AR
CO IRIS EN LA HOYA DEL RIO IMPERIAL, IX REGION. 
(Ralnbow trout feeding considerations at Imperial river 
basin, IX Región). Véga, R., R. Palma e I.Valdebenito. 
Laboratorio de Ecología. Depto.Ciencias Naturales. P. 
Universidad Católica de Chile-Sede Temuco.

Salmo gairdnéri (Richarson 1836) es un pez exótico, 
carnívoro, introducido hace 70 años en la IX Región 
por su importancia económica. Se estudia la alimenta - 
ciÓn de esta especie y la abundancia de invertebrados 
bentónicos para evaluar a futuro su impacto en las es
pecies presas nativas.

Se analizaron los contenidos estomacales de 134 ejem 
piares de los ríos Cautín e Imperial capturadas con 
red y caña en las cuatro estaciones del año (1986-1987) 
Simultáneamente se muestreó con Surber la fauna de in
vertebrados bentónicos del río Cautín frente a Temuco.

En el contenido estomacal se encontró: estados lar
varios de Diptera, Trichoptera, Ephereroptera, Plecop- 
tera, Coleóptera y Odonata; Hemiptera y dos grupos im
portantes por su biomasa: Decapoda (Aeglidae) y Gastrcí 
poda (Basomatophora). Los grupos más frecuentes en los 
estómagos son; Diptera, Ephemeroptera y Plecoptera con 
un 62, 43 y 35% respectivamente. Las frecuencias de 
los grupos más importantes por su biomasa son: 17%
Basomatophora, 15% Aeglidae y 14% Peces. En Primavera- 
verano los estómagos presentan algas acuáticas. Los in 
vertebrados bentónicos son más abundantes en primave - 
ra-verano, alcanzando el orden Diptera valores superio 
res a 2.500 ind/m .

Se discuten los resultados comparando las abundan - 
cias estacionales de los invertebrados bentónicos con 
las frecuencias de cada item alimentario, presentes en 
los estómagos de la trucha arco iris.

Financiado por Proyecto 2.85.4. Comisión de Investiga
ción. P, Universidad Católica de Chile-Sede Temuco.

DEGRANULACION DE E0SIN0FIL0S SANGUINEOS Y UTERINOS BAJO 
CONDICIONES HIPERPROLACtlNEMICAS. (Degranulation of 
blood and uteríne eosinophils under hyperprolactinemic 
conditions). Vásguez, M.V., Silva, Ji., Unda, C., 
A m a g a d a ,  R. y Tchernitchin, A.N. Laboratorio de Endo
crinología Experimental, Departamento de Morfología Ex
perimental, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

El edema endometrial es una respuesta estrogénica me
diada por eosinófilos, los que migran al útero bajo es
tímulo estrogénico. Se han descrito diversos agentes que 
modifican la migración de eosinófilos al útero o su de
granulación. Estos agentes potencian o inhiben las res
puestas estrogénicas mediadas por estas células. Sin em
bargo, el edema endometrial inducido por estrógenos es 
potenciado bajo condiciones hiperprolactinémicas, sin 
que ocurran cambios significativos en el número de eosi
nófilos en el útero. Para explicar dicho fenómeno, el 
presente trabajo tuvo como objetivo investigar el efecto 
de implantes o reimplantes de adenohipófisis bajo la 
cápsula renal sobre la degranulación de los eosinófilos 
sanguíneos y uterinos. En estas condiciones se produce 
hiperprolactinemia.

Los datos obtenidos muestran que los implantes de 
adenohipófisis en ratas adultas ovariectomizadas inducen 
un leve aumento del porcentaje de eosinófilos degranula
dos in vivo y potencia enormemente la degranulación es- 
trógeno-inducida de eosinófilos in vivo e in vitro. En 
ratas impúberes los reimplantes de adenohipófisis indu- 
cen un aumento en la proporción de eosinófilos degranu
lados en el útero.

Estos resultados explican la interacción de la hiper
prolactinemia con las respuestas estrogénicas mediadas 
por eosinófilos en el útero, y sugieren que bajo condi
ciones hiperprolactinémicas, las otras funciones de los 
eosinófilos pueden estar alteradas. Entre ellas, la re
gulación de las respuestas inmunes, la defensa contra 
parásitos, y el rol de los eosinófilos en las reacciones 
alérgicas.

Financiado por proyecto DIB B-2684-8715, U. de Chile.

FACTOR INHIBITORIO DE LA REPRODUCCION DE E ise n ia  f e t i d a  
(Lumbricidae) Y SU EFECTO EN RATAS {Rattu s  n o rveg io u s). 
{E isen ia  f e t i d a  (Lumbricidae) fertility inhibitory fac
tor, its effect on rats (R a tus n o rveg io u s, Wistar)).Ve- 
lásquez, L. , Herrera, C., Ibáfiez, I. Lab. Proteínas y A 
limentos, Facultad de Química, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
INTRODUCCION.- E ise n ia  f e t i d a , un Lumbrícido terrestre, 
es ampliamente usado en la transformación de excedentes 
orgánicos. Industrialmente alcanza altas tasas de den
sidad donde la población sexualmente adulta inhibe su re  
producción, pero en menor densidad poblacional vuelven 
a reproducirse normalmente. Se prueba este efecto inhi
bitorio sobre ratas Wistar, extrayendo lombrices en al
ta densidad, transformándolas en harina e incorporada a 
la dieta animal. Se tratará de inhibirlo térmicamente. 
METODOS.- Lombrices en densidad sobre 48 mil/m^ se ex
traen y convierten en harina, la que es incorporada al 
20% de nivel proteico en dieta animal, usando como con
trol caseína a igual nivel. 20 animales (10 machos, 10 
hembras) de 21 días de edad, en Jaulas individuales fu£ 
ron alimentadas ad l ib i tu m  y cruzados a los 80 días. 
RESULTADOS.- El control mostró reproducción total conna 
talidad de 8.8+1.8 crías/camada. El grupo experimental 
no mostró reproducción en tres cruzas sucesivas. Harina 
de lombriz tratada térmicamente (4 h a 60°C) mostró re  
producción de 20% y 6.0Í1.6 crías/camada. Un tratamien 
to térmico más severo (90°C por 1.5 h) mostró reproduc
ción total y 7»lil.5 crías/camada.
CONCLUSIONES.- Se demostró la existencia de un factor 
inhibitorio de la reproducción del anélido E ise n ia  f e t i  
d a , e 1 que manifiesta a altas densidades poblacionales. 
Se contrarresta parcialmente a 60°C por 4 h y totalmen
te a 90°C por 1.5 h. El efecto se evidencia sobre anima 
les roedores, actuando sobre ambos sexos y su acción es 
reversible cuando deja de ingerirse. Se observó que el 
efecto estudiado estaría preferentemente asociado al flu 
Jo celomàtico expulsado por E ise n ia  f e t i d a  al momento 
de su beneficio.
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ACTIVIDAD DNA PRIMASA DE FORMAS EPIMASTIGOTES 
DE T. CRUZI. (DNA primase activity of T. cruzi 
epimastigotes forms). Venegas, J ., Solari, A . 
Departamento de Bioquímica, Facultad cíe Medici- 
na, Universidad de Chile.

El parásito Trypanosoma cruzi agente causal 
de la enfermedad de Chagas posee multioles for
mas celulares en su ciclo de vida, algunas de 
las cuales poseen y otras no la capacidad de 
proliferar. En este trabajo se muestra un estu
dio de una actividad enzimàtica participante en 
la iniciación de la síntesis de DNA, enzima co
nocida como DNA primasa.

Se presenta información résoecto de su detec
ción asi como de las DNA polimerasas DNA depen
dientes que participan acopladas en la elonga
ción de la síntesis DNA. Hemos montado un en
sayo de DNA monohebra NTP, dNTP (uno de los 
cuales es radioactivo) y una fuente de DNA pri
masa y DNA polimerasa aportada por extractos 
dializados de T. cruzi. En estas condiciones de 
ensayo la DNA primasa sintetiza un RNA partidor 
el cual es sustrato para la DNA polimerasa.

Luego de probar diferentes DNA monohebra como 
sustrato, quedó en evidencia la preferencia de 
la DNA primasa por poli dT y la dependencia to
tal por A T P ’. Experimentos tendientes a caracte
rizar la actividad DNA polimerasa que actúa a- 
coplada, permitieron concluir que esta es esti
mulada fuertemente por ATP.

Al caracterizar la actividad DNA primasa con 
•=>(-amanitina encontramos que este no inhibe la 
actividad enzimàtica. Este resultado asi como 
la especificidad por poli dT y la dependencia 
por ATP apoyan la idea que la actividad enzimà
tica encontrada es una DNA primasa.

Financiado por DIB Universidad de Chile y UNDP/ 
World Bank/WHO TDR.

¿ H A Y  E X P R E S I O N  6 E N I C A  D I F E R E N C I A L  D E  A P O L I P Q P R O T E I N A  
A - I  D U R A N T E  L A  A C L I H A T A C I O N  E S T A C I O N A L  D E  L A  C A R P A ?  
(Is a p o l i p o p r o t e i n  A - I  d i f f e r e n t i a l  g e n e  e x p r e s s i o n  
i n v o l v e d  in t h è  c a r p  f i s h  a c c l i s a t i z a t i o n ? )  V e r a .  
M. I .. L e ó n .  5 . . A l a r c ó n .  A. y K r a u s k o o f .  H. I n s t i t u t o  
d e  B i o q u i e i c a ,  U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e ,  V a l d i v i a ,  
C h i l e .

H e e o s  p o s t u l a d o  q u e  la r e s p u e s t a  q u e  g e n e r a n  lo s 
p e c e s  e u r i t e r e a l e s  p a r a  c o e p e n s a r  l o s  c a i b i o s  
e s t a c i o n a l e s  d e  la t e e p e r a t u r a  a e b i e n t e ,  i a p l i c a  un 
a j u s t e  s e l e c t i v o  d e  la e x p r e s i ó n  d e  g e n e s  
c o e p r o e e t i d o s  en el p r o c e s o  a d a p t a t i v o .  El 
c o n o c i e i e n t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y f u n c i ó n  d e  e s t o s  
g e n e s  p o d r í a  n o  s ó l o  c o n t r i b u i r  a c o n o c e r  l a  r e s p u e s t a  
a d a p t a t i v a  a t e m p e r a t u r a ,  s i n o  q u e  a d e s á s  a s p e c t o s  
r e l a t i v o s  a la r e g u l a c i ó n  d e  la t r a n s c r i p c i ó n  en 
e u c a r i o n t e s .

E s t u d i o s  e n  h e p a t o c i t o s  a i s l a d o s  d e l  p e z  Cypriitu; 
a r p i o  n o s  h a n  p e r m i t i d o  c o n f i r m a r  q u e  la  s í n t e s i s  d e  
p r o t e í n a s  e s  c u a l i  y c u a n t i t a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  e n t r e  
v e r a n o  e i n v i e r n o .  E n  e f e c t o ,  e n  l a  e s t a c i ó n  f r í a ,  la 
v e l o c i d a d  d e  s í n t e s i s  e s  m e n o r ,  c o m o  t a m b i é n  el n ü m e r o  
d e  p r o t e í n a s  q u e  s e  d e t e c t a n .  P u e s t o  q u e  
a p o l i p o p r o t e i n a  A - I  ( A p o  A - I )  e s  l a  s e r o p r o t e i n a  a i s  
a b u n d a n t e  d e  l a  c a r p a ,  a ú n  c u a n d o  s u  n i v e l  s é r i c o  n o  
v a r í a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  l a s  e s t a c i o n e s  
e s t u d i a d a s ,  i n v e s t i g a m o s  s u  s í n t e s i s  e n  s u s p e n s i o n e s  
d e  h e p a t o c i t o s .  L o s  r e s u l t a d o s  s u g i e r e n  q u e  en 
i n v i e r n a  l a  v e l o c i d a d  d e  s í n t e s i s  d e  A p o  A - I  e s  
n o t o r i a m e n t e  m e n o r  q u e  e n  v e r a n o .  P o r  o t r a  p a r t e  la 
c a n t i d a d  d e  A p o  A- I s i n t e t i z a d a  e n  i n v i e r n o  a 1 0 a 
r e p r e s e n t a  2 1 %  de l t o t a l  c u a n t i f i c a d o ,  m i e n t r a s  q u e  a 
2 0 a r e p r e s e n t a  s ó l o  u n  1 3 %  de l t o t a l .  C o n  a n t i c u e r p o s  
c o n t r a  A p o  A - I  d e  c a r p a  p r e p a r a d o s  e n  c o n e j o  y c a b r a  
s e  e s t u d i ó  la l o c a l i z a c i ó n  i n t r a c e l u l a r  p o r  
i n m u n o c i t o q u i m i c a .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o ,  s u m a d o  al 
a n t e r i o r ,  s e  e s t à  u t i l i z a n d o  p a r a  v e r i f i c a r  p o s i b l e s  
c a m b i o s  en  l a  s í n t e s i s  y a c u m u l a c i ó n  d e  A p o  A - I  e n t r e  
a m b a s  e s t a c i o n e s .  S i m u l t á n e a m e n t e  s e  e s t á  
c o n s t r u y e n d o  u n a  g e n o t e c a  d e  c D N A  e n  J a i b d a - g t / l  p a r a  
a i s l a r  el g e n  y e s t u d i a r  s u  t r a n s c r i p c i ó n .

P r o y e c t o s  F O N D E C Y T  1 6 0 / 1 9 8 7  y  D I C - U A C H  R S - B 6 - 2 9 .

IMPORTANCIA DE LOS RADICALES LIBRES OE 02 EN EL DARÒ MIOCARDICO 
ISQUEMICO. (Oxygen derivad free radicáis in myocardial ischaemia). 
Venegas, P., Macho, P., Oomenech, R. Departamento de Preclinicas, 
División Ciencias Médicas Oriente, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile.

Los radicales libres derivados del oxígeno son probables mediadores 
en el daño miocardico inducido por la isquemia y reperfusión. 
Nosotros evaluamos la utilidad de la superóxido dismutasa (SOD) y de 
la catalasa (CAT), enzimas depuradoras de radicales libres, para 
proteger del daño miocàrdico producido por la isquemia y reperfusión. 
En 18 perros anestesiados se ocluyó la arteria coronaria circunfleja 
(AC) durante 90 minutos y luego se reperfundió durante 6 hrs. Se 
estudiaron dos grupos: Grupo A (n=8) que recibió SOD (3.000 u/ng)
0,25 mg/kg y CAT (3^.000 u/ng) 0,25 ng/kg por vía intracoronaria, 
desde 5 minutos antes de la oclusión hasta minutos de reperfusión. 
Grupo B (n=9) recibió solución salina 9 % o  en igual forma. Las
áreas de riesgo e isquemia se delimitaron con tinción de Azul de 
Evans y Trifeniltetrazoliun y se midieron por planimetría. Se 
registró presión ventricular izquierda, dp/dt y presión aórtica. Se 
determinó la longitud y el acortamiento segmentario en la zona 
isquémica y en zona no sujeta a isquemia mediante cristales ultrasó
nicos. El Grupo A presentó una zona de necrosis significativamente 
menor como %  de área de riesgo (15.7 * 5 - vs - 3^.0 * 5.9 %) (p< 
0.001). Este efecto no se debió a diferencias en el área de riesgo 
ni de las variables hemodinámicas entre los grupos (análisis de 
correlación múltiple). En ambos grupos el acortamiento del segmento 
isquémico disminuyó significativamente durante el periodo de oclusión 
coronaria y sólo se recuperó parcialmente durante la reperfusión, no 
existiendo diferencias entre ambos grupos.

Estos resultados muestran que la SOD y la CAT protegen del daño 
miocàrdico producido por la isquemia y reperfusión, apoyando la 
hipótesis que los radicales libres participan en la patogenia de 
este daño.

(Proyectos: M 1890 y M 2607 DIB., Universidad de Chile).

RITMO DE 24 HORAS DE PROLACTINA PLASMATICA EN CORDEROS 
RECIEN NACIDOS: (24-hours rhythm of prolactin In new-
born sheep). Vergara, M., Parraguez, V., Tevah, J.,+ 
Llanos, A.+ y Serón-Ferré, M., Laboratorio de Endocrino
logía, Facultad de Ciencias Biológicas, P.U. Católica de 
Chile, Laboratorio de Fisiología y Fisiopatología del De 
sarrollo, Depto. de Preclinicas, Ciencias Medicas Orien
te, Facultad de Medicina, U. de Chile.+

En adultos, la concentración plasmática de prolactina 
presenta un ritmo de 24 hrs. generado endógenamente. In 
vestigamos la existencia de ritmos de 24 hrs. para pro
lactina en 23 corderos de 5 a 27 días de edad con catéte^ 
res en arteria y vena femorales y mantenidos en condicio 
nes nictlmerales*,Grupo A, edad 5-12 días, n»ll; Grupo B 
edad 18-27 días, n*7; y en luz continua Grupo C, edad 20 
25 días, n*5. La concentración plasmática de prolactina 
se midió por RIA cada 1 ó 2 hrs. durante 24 hrs. para 
grupo A y B y cada hora durante 48 hrs. para el Grupo C.

En el grupo A, la prolactina plasmática mostró varia
ción con un periodo de 24 hrs. que puede representarse 
por: prolactlna plasmática (ng/ml)®75.3+12.9 cosl5 (t- 
12.0)(p«0.036). En el grupo B no se observó variación.
En el grupo C, aun cuando el promedio no indica varia
ción circadiana, todos los corderos presentaron ritmo en 
al menos uno de los días estudiados. Además, estos cor
deros muestran ritmos de mayor amplitud que los corderos 
de la misma edad mantenidos en condiciones nictimerales 
(pe 0.025).

Nuestros datos muestran que en los corderos el geneni 
dor de ritmo de prolactina estaría presente entre la pri 
mera y segunda semana de edad. Además sugieren que el 
mecanismo que reconoce el fotoperíodo esta presente a eŝ  
ta edad, ya que el ritmo de prolactlna plasmática aumen
ta su amplitud en luz continua y desaparece en fotoperío 
do corto, como se observa en la oveja adulta.
* (12 horas luz; 12 horas oscuridad).
Financiado por DIUC 56/84, 75/86, Rockefeller 83016,
DIB 2183-8733.
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CAMBIOS DE REACTIVIDAD DE RECEPTORES MUSCARINICOS CARDIA 
COS DE GATO INDUCIDA POR VAGOTOMIA CRONICA BILATERAL. 
(Changes of reactivity of cat cardiac muscarinic recep
tora induced by chronic vagotomy). Verqara, V . y Petri- 
zzio, L. Departamento de Farmacología, Facultad de Medí 
ciña. Universidad de Chile.
En trabajos realizados anteriormente demostramos que 

la vagotgmía crónica previa produce en el músculo papi
lar aislado y eléctricamente dirigido un bloqueo de la 
respuesta inotrópica al estímulo con alto voltaje (AV) 
así como a la adición de tiramina.

En aurícula izquierda y músculo papilar aislados elé£ 
tricamente dirigidos, se registró la tensión desarrolla 
da (TD). En aurícula izquierda de gato vagotomizado la 
estimulación con alto voltaje produjo una disminución 
significativa de la TD (-81,5 + 2,2%) que contrasta con 
un efecto inótropo positivo en aurículas testigos 
(+34,3 + 6,7%). La exposición previa a atropina (l,44yM) 
revierte este efecto en la primera preparación producién 
dose un aumento de la TD (+90,9 + 12,9%).

En esta serie de músculos papilares de gatos vagotomi 
zados el alto voltaje indujo un aumento gradual de la TD 
que alcanza +19,8 + 4,6% en tanto que en músculos testi
gos este alcanzó +41,9 +10,8%. La presencia de atropina 
(1,44 yM) revierte parcialmente este efecto en músculos 
de gato vagotomizados hasta llegar a +24,3 + 5,7%.

En músculos papilares de gatos testigos la tiramina 
(l,7pM) indujo un inotropismo de +31,3 + 6,2% mientras 
que los músculos de gato vagotomizados mostraron un au
mento de la TD de sólo +10,5 + 2,9%; esta diferencia es 
revertida por adición de atropina (1,44 pM) que incremen 
tó el inotropismo y la TD aumentó en magnitud (33,7 + 
9,3%) similar a la obtenida en músculos de animales te£ 
tigos.

Estos resultados permiten concluir que la vagotomía 
crónica bilateral modifica la reactividad a estímulos 
inotrópicos y probablemente induce una supersensibilidad 
de los receptores muscarínicos cardíacos de gato.
Proyecto B 2680-8715, DIB, Universidad de Chile.

REACCION DEL ACROSOMA EN ESPERMATOZOIDES HUMANOS INCUBA
DOS IN VITRO BAJO DISTINTAS CONDICIONES EXPERIMENTALES. 
(Acrosome reaction of human spermatozoa incubated under 
different experimental conditions).

Vigil, P., Herrera, E., Leontic, E., Luna, L. y
Valdez, E. Laboratorio de Embriología, Facultad de Cien
cias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile.

La composición del medio de cultivo utilizado para capa
citar espermatozoides humanos in vitro puede modificar 
el porcentaje de reacción acrosómica de la población de 
espermatozoides a un tiempo determinado.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el porcenta^ 
je de reacción acrosómica y la capacidad fértil de espe£ 
matozoides humanos almacenados durante 24 horas en medio 
de cultivo BWW suplementado con suero de cordón fetal 
ál 8%. Estudios ultraestructurales de microscopía elec
trónica de transmisión mostraron que 112 de 138 (81.16%) 
espermatozoides conservaban el acrosoma intacto después 
de ser almacenados por 24 horas en BWW (SCF 8%). Ello 
comparado con un 99% (201/203) de espermatozoides con 
acrosoma intacto en espermatozoides recién eyaculados 
(grupo control). El porcentaje de fecundación de ovoci
tos de hámster sin zona pelúcida fue de 40.8% (308/755) 
para espermatozoides del grupo control. El porcentaje 
de fecundación después de almacenar los espermatozoides 
por 24 horas en medio BWW (SCF 8%) fue de 59.6% 
(377/632). La variación del porcentaje de fecundación 
no mostró diferencia estadísticamente significativa para 
el total de casos estudiados. Sin embargo, en espermato 
zoides obtenidos de muestras seminales clasificadas como 
normales se observó un aumento (P<0.05) en el porcentaje 
de fecundación de los ovocitos.
De acuerdo a las observaciones ultraestructurales obteni^ 
das se discute las características de la reacción del 
acrosoma en el espermatozoide humano y su relación con 
diferentes condiciones de capacitación espermática in 
vitro. Financiado por Proyecto DIUC 74/87 y Fundación 
Rockefeller GA PS 8710.

RESPUESTA DEL BANCO DE SEMILLAS DEL DESIERTO COSTERO DE 
LA IV REGION A PRECIPITACION ARTIFICIAL. (Response of 
the seed bank of the Coastal desert of northern Chile to 
artificial precipitation). Vidiella, P . y Armesto, J. 
Laboratorio de Sistemática y Ecología Vegetal, Facultad 
de Ciencias, Universidad de Chile.
Se realizaron experimentos de terreno y laboratorio con 

el fin de determinar*los umbrales de respuesta del banco 
de semillas del desierto costero del Norte Chico frente 
a distintos regímenes de precipitación artificial. Se 
utilizaron macetas conteniendo muestras de suelo homoge- 
nizado para dos profundidades: 0-3 cm (superficial) y 
3-6 cm (profundo). Estas fueron sometidas a 10 regímenes 
de precipitación artificial distintos (entre 0 y > 200 
mm). El agua fue distribuida en dos riegos semanales de 
7 mm cada uno. Dos días después del término de cada tra 
tamiento se identificaron y contabilizaron todas las 
plántulas en cada maceta.
Los tratamientos revelaron diferencias en cuanto al nú 

mero de especies y el número total de individuos que 
germinaron. Ambos parámetros aumentan proporcíonalmente 
con el incremento en la precipitación, pero la cantidad 
de agua que produce el máximo de germinación es distin
ta para cada especie. Los datos de laboratorio fueron 
coincidentes con los de terreno, aunque el número total 
de especies que germinó fue mayor en este último. La 
cantidad de semillas germinadas fue siempre mas alta en 
suelo superficial. Los datos sugieren que se requiere 
una cantidad mínima entre 40 y 80 mm de precipitación 
para observar la germinación de algunas especies carac
terísticas del llamado "desierto florido".
Los resultados indican una alta sensibilidad de las ejs 

pecies del desierto costero a la cantidad de agua caída. 
Este factor puede ser importante en determinar la compo
sición de especies de las comunidades efímeras del de
sierto.
Financiado por Proyecto O.E.A.

LO CAL IZAC IO N  V E S IC U LA R  DE T R A N SM ISO R ES  P A R A  RECEP

TO RES DE T IPO  Q U I5Q U A LAT0  Y N -M E T IL -D -A 5PA R T A T O . 

(V e s ic u la r  io ca t ion  o f t ra n sm it te rs  fo r  q u isqua la te  and 

NMDA receptors). V illanueva. 5. y O rrego. F Depto. F is io l. 

y B io fis ., Fac. de Med., U. de Chile.

Una im portante  fracc ión  de la s  s in a p s is  e x c ita to r ia s  

ce n tra le s  pueden se r  a ct iv ad a s  experim entalm ente  por la 

ap licac ión  de L -g lu tam a to  (L-g lu). La acc ión  de d icho am i

noácido sob re  s i t i o s  p o s t - s in á p t ic o s  ha s id o  pro fusam ente 

estudiada, e stab lec iéndose  t re s  su b t ip o s  de receptores: t i 

po N -m e t il-D -a sp a r ta to  (NMDA-R), t ipo  qu isqua la to  (Q A -R ) 

y  t ipo  ka inato  (KA-R ). Cada uno de é stos, s in  em bargo, e s  

a c t ivab le  por num erosas su s ta n c ia s  endógenas, lo  que 

no s llevó  a e stu d ia r  la  na tu ra leza  de lo s  t ra n sm iso re s  

f is io ló g ic o s.

T rab a jo s p re v io s  de este  labo ra torio  dem ostraron  que el 

L -g lu  e s  el n eu ro tran sm iso r  para KA -R . En el p re sente  t ra 

bajo hem os u t il iz ad o  la  unión de 3H -L -g lu  a densidades 

p o s t - s in á p t ic a s  a is lad a s, que contienen  Q A -R  y N M DA-R  

b loqueables se lectivam ente , com o un rad ioensayo  de de

tecc ión  de tran sm iso re s. Em pleando v e s íc u la s  s in ó p t ic a s  

de co rteza  cerebral de rata, a ltam ente pu rif icadas, y fra c 

cionando su  contenido por e le c tro fo re s is  de a lto  vo ltaje , 

hem os detectado cantidades ap rec iab le s  de L -g lu  y L - a s -  

partato  en éstas. En base  a la s  a fin id ad e s re la t iv a s  de e s 

to s  a go n is ta s  por cada receptor, se  p o stu la  al L -g lu  como 

n eu ro tran sm iso r  para QA -R ; en tanto  que N M D A -R  se r ía  

su sce p t ib le  a a ct iv a c ión  por am bos tran sm iso re s.

(Apoyado por p roye cto s D IB, U. de Chile, y  F0NDECYT).
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EFECTO DE LA REMOCION ENDOTELIAL EN LA RESPUESTA VASO
CONSTRICTORA A AGONISTAS ALFA-ADRENERGICOS EN AORTA DE 
RATA.(Effect of endothelial renoval in the contractile 
response to alfa-adrenergic agonist in rat aorta).
Vinet, R? , Palomino , M., Acuña» P. y Pinardi, J.*». 
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, UnjL 
versidad de Chile. Laboratorio de Fármacologia. Escuela 
de Química y Farmacia, Universidad de Valparaíso. (Pa - 
trocinios M. Penna).

El endotelio vascular cumple un importante rol en 
la modulación de la reactividad del músculo liso vascu
lar, especialmente en la vasodilatación producida por 
varios agonistas. Sin enbargo, su rol en las respues - 
tas a agentes vasoconstrictores ha sido poco estudiada.

En el presente trabajo, se estudió la posible parti^ 
cipación del endotelio vascular en la respuesta vaso - 
conatrictora inducida por agonistas alfa-adrenérgicos. 
Para ello se montaron anillos de aorta toráxica, con y 
sin endotelio en solución Krebs-Henseleit oxigenada a 
37° C, y se registró la contracción isometrica con do
sis acumulativas de N-epinefrina (agonista alfa inespe
cífico) , fenilefrina (agonista alfa-1) y clonidina (ago 
nista alfa-2)» mediante un transductor de tensión FT-03 
conectado a un Polígrafo Grass.

Las curvas dosis-respuestas mostraron que la remo - 
ción del endotelio aimenta significativamente los valo
res de ED50 para los tres fármacos ensayados.

Los resultados sugieren que el endotelio estaría mo 
dulando la vasoconstricción producida por estos agentes, 
posiblemente liberando un factor reíajador por los ago
nistas alfa-adrenérgicos.

* Alumno del Programa de Magister.
** Profesor Visitante, Universidad Central, Venezuela.

SOLUBILIZACION DE ACETILCOLIHESTERASA POR GLI- 
COSAMINOGLICANES Y CARRAGENOS. (Solubilization 
of Acetylcholinesterase by glycosaminoglycans 
and Carragenanes). von Bernhardi, R. y Aval, H. 
Unidad de Neurobiologia Molecular, íJniversidad 
Católica de Chile y Depto. de Química, Univer
sidad de Santiago (Patrocinio: N.C. Inestrosa).

La acetilcolinesterasa (AChE) asimétrica se 
encuentra asociada a la matriz extracelular de 
las sinapsis colinérgicas por proteoglicanes 
del tipo de heparan sulfato o dermatan sulfato. 
Previamente se ha demostrado que glicosamino - 
glicanes (GAGs) del tipo de heparina solubili- 
zan la enzima. En este trabajo se estudió el 
efecto de distintos tipos de heparina, y carra- 
genos (polisacáridos extraídos de algas) sobre 
la especificidad de la solubilización de la 
AChE.

Se observó que heparina solubiliza la mayor 
parte de las formas asimétricas de la enzima, 
presentando las heparinas de bajo peso molecu
lar una solubilización de un 15% superior a la 
obtenida con heparinas de pulmón e intestino 
sin fraccionar. Curvas de dosis-respuesta con 
carragenanos mostraron una solubilización li - 
neal, extrayendo los distintos carragenanos en
tre un 20% al 60% de lo solubilizado por hepa - 
riña. Esto puede ser un elemento útil en la ca
racterización y clasificación de los carragena
nos extraídos de algas del litoral chileno. Ac 
tualmente se realizan estudios con heparina de
sulfatada y dermatan sulfato, junto a nuevos 
tipos de carragenanos, tanto en experimentos de 
solubilización como de cromatografía de afini - 
dad. Pensamos que estos estudios entregan impor 
tante información sobre factores involucrados 
en el anclaje de la AChE a la matriz extracelu
lar .
Financiado pro DIOC 77/86 al Dr. N.C. INESTROSA

EXPANSION DE LAS TUNDRAS MAGALLANIÇAS DURANTE LA ULTIMA 
GLACIACION: EVIDENCIAS PALINOLOGICAS DEL NORTE DE LA
ISLA GRANDE DE CHILOE. (Expansion of Magellanic 
Moorlands during the last Glaciation: palynological
evidence from northern Isla Grande de Chiloé) Villagrán, 
C., Depto. Biología, Facultad de Cs., Univ. de Chile.
Se documenta la vegetación glacial de Chiloé a través 

del análisis de polen de una turbera situada en Rio Ne
gro (42803'S).

En la base del perfil se observan máximos de Cypera- 
ceae que culminan con el desarrollo de tundras de Aste- 
lia y Donatia, a los 30.480 años A.P. Se infiere de 
este espectro una tendencia hacia condiciones frías y 
lluviosas. Entre esta fecha y ca. de 27.000 años A.P., 
dominan indicadores de estepa (Compositae/Gramineae), 
manifestando una oscilación climática hacia mayor ari
dez. A partir de 27.000 años, se observa un paulatino 
aumento del arbusto de tundras Dacrydium, culminando en 
una segunda fase de tundras de Astelia, a los 18.090 
años A.P. Se interpreta esta sucesión como asociada al 
reinicio de la tendencia hacia clima frío y muy lluvio
so. El limite Pleistoceno-Holoceno coincide con un cam 
bio de sedimentos turbosos hacia arcillas, disminución 
de flora de tundras y predominio de Gramineae/Composi- 
tae y taxa palustres, vegetación que se extiende hasta 
7.170 A.P. Desde este tiempo hasta el presente aparecen 
taxa de bosque nordpatagónico y valdiviano, formaciones 
actualmente dominantes en la zona de estudio.

Tanto la flora como el clima que sugieren los espec
tros de polen de Rio Negro, conducen a una interpreta 
ción de la vegetación glacial de la I. Grande como equî  
valente a Tundras Magallánicas, con óptimo distribucio 
nal al oeste de Tierra del Fuego (52-568S). Esto impli 
caria una migración glacial de esta formación en, al me 
nos, 62 de latitud hacia el norte. De acuerdo al clima 
actualmente asociado a las tundras,esta expansión areal 
significarla un descenso mínimo de 42C de las temperatu 
ras promedio y un aumento de las precipitaciones anua
les de, al menos, 1500 mm.
(Financiado por: DIB 8745/FONDECYT 1467)

DIFERENCIACION E INFECTIVIDAD EN POBLACIONES 
CHILENAS DE TRYPANQSQMA CRUZI.(Differentiation 
and infectivity in Chilean T.cruzi Populations) 
Wallace, A., Sánchez, G. Departamento de Medici 
na Experimental y Departamento de Bioquímica 
Norte, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. (Patrocinio: A. Solari I.)

La heterogeneidad de poblaciones de Trypano- 
soma cruzi y las variaciones en el desarróllo 
de la enfermedad en el hombre, han provocado un 
interés creciente en la caracterización bioquí
mica y biológica de poblaciones de T. cruzi ob
tenidas de pacientes humanos y vectores. En es
te trabajo se presentan los resultados prelimi
nares del análisis comparativo en base a la ca
pacidad de diferenciación "in vitro" de formas 
epimastigotas a trioomastigotas metacíclicos de 
poblaciones chilenas de T, cruzi clasificadas 
por sus Zimodemas. Ademas se estudió la infec- 
tividad en ratones inmunosunrimidos y el compor 
tamiénto biolóqico de estas cenas. Poblaciones 
clasificadas como pertenecientes a Zimodema Zi 
muestran altos porcentajes de diferenciación a 
tripomastigotes metacíclicos (65-85%). Bajo las 
mismas condiciones experimentales las poblacio
nes de T. cruzi clasificadas como Z2 presenta
ron porcentajes bajos de diferenciación (<de25%)i 
La capacidad infectiva de las poblaciones dife
renciadas "in vitro" fue probada en ratones in- 
munosuprimidos. Las poblaciones Zi mostraron 
una gran capacidad infectiva, detectándose para 
sitemias altas. En cambio, las poblaciones Z2 
mostraron escasa capacidad infectiva con parasi 
temias negativas o bajas, las que no fueron mo
dificadas por pasajes sucesivos en ratón. En 
los animales infectados se detectaron oarasite- 
mias positivas en tiempos variables, aunque no 
superiores a 30 dias para las distintas cepas. 
Financiado por UNDP/world Bank/r*HO/TDR.
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MODIFICACION DE LA PIRUVATO. QUINASA DE LEVADURA POR 
8-AZID0-l,N6-ETEN0-ADP. (Modificatión of yeast pyruvate 
kinase by 8-azido-l,N6-etheno-ADP). Wilkens.M.. Salas, 
L., Hidalgo,M. y Bazaes.S. Laboratorio de Bioquímica, 
Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica 
de Chile.

Se probó el 8-azido-l,N6-eteno ADP (eN3ADP) para 
marcar el sitio activo de la piruvato quinasa de levadu
ra.

La enzima al ser irradiada en presencia de cN3ADPse 
inactiva progresivamente hasta alcanzar un valor estable 
de actividad residual el cual depende de la concentra - 
ción de eN3ADP empleada. Se encontró una relación hipe£ 
bélica entre pérdida de actividad y concentración de 
eN3ADP.

Jos nucleótidos ATP y ADP en presencia o ausencia 
de Mg 2 protegen eficazmente a la enzima de la inactiva
ción. El Mg+2 hasta concentraciones de lOmM favorece la 
inactivación pero no tiene efecto a concentraciones mayo 
res. El PEP+no tiene efecto protector pero PEP en pre - 
sencia de Mg 2 presentan un discreto efecto protector.
El efector alostérico FDP mis Mg 2 casi no protege, tam
poco FDP + PEP, pero la combinación de FDP con PEP y 
Mg 2 produce una muy buena protección Ja cual no se ob - 
serva con la mezcla piruvato, FDP y Mg 2. La enzima pa£ 
cialmente inactivada por eN3ADP presenta las mismas Km 
para el £DP y el PEP. La enzima protegida tanto por 
ATP + Mg 2 o por FDP, PEP y Mg 2 es mis resistente a la 
digestión por tripsina o por subtilisina que la enzima 
en ausencia de los protectores.

Los resultados descritos sugieren que el eN3A0P se 
une al sitio activo de la piruvato quinasa de levadura, 
hecho que se puede aprovechar para estudios estructura - 
les de dicho sitio.

Proyecto DIUC 79/87, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

DESCOMPOSICION DE HOJARASCA Y REDISTRIBUCION INTERNA DE 
NITROGENO EN ESPECIES DE DIFERENTE FORMA DE VIDA DEL MA
TORRAL CHILENO (Litter decomposition and nitrogen trans- 
Tocation in different life-form species of the Chilean 
matorral). Yates. L.R.: Al.iaro. M.E. y Avila, G . Facul
tad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Cató
lica de Chile.

La estructura foliah, el cuociente C:N y la concentra
ción de nitrógeno, que varían con el grado de esclerofi- 
lia, han sido sindicados como determinantes de la velocj 
dad de descomposición de la hojarasca. El propósito dees 
te estudio es averiguar si especies como Trevoa trinervis 
y Talguenea quinquinervia (malapófilas-deciduasT!
Col 1 i guaya odorífera (semiesclerófila, semidecidua) y 
Kageneckia oblonga y Cryptocarya alba (esclerófilas siem 
preverdes) tienen distinta velocidad de descomposición y 
si ésta se relaciona con la composición y característi
cas de sus hojas.

La descomposición se estimó mediante el método de las 
bolsas de malla; el nitrógeno se midió mediante el méto
do de Kjendahl y el carbono mediante calcinación.

La vida media de la hojarasca de J. trinervis y de T. 
quinquinervia es de 8.6 y 11 meses respectivamente mien
tras que para J(. oblonga y C. alba estos valores son de 
1.9 y 2.9 años. La hojarasca de C. odorífera presenta vâ  
lores intermedios. La concentracTón inicial de nitrógeno 
de la hojarasca es tres veces mayor en T. trinervis y T. 
quinquinervia (1.2%) que en K. oblonga y C. alba (0.4%T. 
Una relación semejante ocurre con el cuociente C:N. La 
velocidad de descomposición en estas especies muestra u- 
na relación inversa con el índice de esclerofilia, el cu£ 
cíente C:N, y la redistribución interna de nitrógeno.

Se interpretan estos resultados en función de las ca
racterísticas fonológicas y ecológicas de estas especies.

Proyecto # 1179 FONDO NACIONAL DE CIENCIAS. Participó 
ademís en el proyecto el Profesor Francisco Síiz.

DINAMICA POBLACIONAL DEL OSTION PERUANO Argopecten pur- 
puratus DURANTE EL FENOMENO DE EL NlSO, 1983.
(Population dynamics of the Peruvian scallop Argopecten 
purpuratus (L) during the El Niño phenomenon of 1983. 
Wolff. M. Departamento Biología Marina, Universidad del 
Norte, Sede Coquimbo. (Patrocinio : E. Dupré).

Population size, growth, and mortality rates of the 
Peruvian scallop (Argopecten purpuratus) were studied 
during the El Niño event of 1983 in the fishing area of 
Pisco, Peru. Gonadal index and larval abundance of this 
scallop as well as measurements of in situ temperature, 
dissolved oxygen and plankton volumes were taken to re - 
cord spawning activity and environmental conditions. The 
scallop population size exceeded 60 times that of "nor - 
mal" years. It is thought to be due to a significant in
crease in survival rate of larval and juvenil scallops, 
and/or intensified spawning activity with subsequent 
recruitment in the warm El Niño waters. Only small 
scallops (15 mm to 45 nm shell height) showed accelera
ted growth due to elevated temperatures. Total mortali 
ty (Z) was estimated as 2.5, natural mortality (M) as 
1.0. The hypothesis is proposed that Argopecten purpu
ratus is a relict of a tropical/subtropical fauna inha
biting the Peruvian and Chilean waters in the Miocene, 
that has maintained its warm water characteristics du
ring evolution in.the cold upwelling water because of 
periodic post Miocene El Niño events.

AISLAMIENTO DE FENOLES Y DETERMINACION OE LA CONCENTRA 
CION Y PATRONES ELECTROFORETICOS DE PROTEINAS EN P0B1X 
CIONES DEL GENERO A t r lp le x . ( Concerrtration and e le c tro  
p ho re tic  patte rn s o f  p ro te in s,  and phenols i s o la t io n  iñ  
A t r ip le x  p o p u la t io n s).  Zepeda S. Depto. de B io lo g ía ,  Fa 
cu itad  de C ie n c ia s  U n ive rsidad - de La Serena. -

E l género A t r ip le x  e s  abundante en e l norte  ch ilen o , 
en la  actu a lid ad  e stá  representado por 10 e sp ec ie s, se 
han id e n t if ic a d o  numerosas pob lac iones en muchas de la s  
cua le s  no esté  claramente d e f in id a  su p o s ic ió n  taxonómica. 
A. repanda se encuentra reducida a pob laciones pequeñas 
y  a is la d a s  t e r r ito r ia lm e n te  y  con a lt a  v a r ia b il id a d  in  
te rp o b la c io n a l, lo  que su g ie re  una d ife re n c ia c ió n  ecotT  
p ica . En e ste  t ra b a jo  se e stud ian  y  comparan a lgunas d t  
fe re n c ia s  b ioqu ím icas en tre  la s  e sp ec ie s  A. m ic rop h ila , 
A. sem ibaccata y  7 pob laciones de A. repanda, lo  que permi 
L i r i a  e stab le ce r con mayor p re c is ió n  e l n iv e l de d i f é  
re n c ia c ló n  alcanzado.

Se r e a l iz ó  un e s tu d io  de la  concentración  de proteja 
ñas y  fe no le s  t o t a le s  en sobrenadantes de homogeneiza 
dos obten idos de f ru to s  y  se m illa s .  Los compuestos fe n ?  
l i c o s  no lig a d o s  a p ro te ín a s fueron a is la d o s  por medio 
de f i l t r a c ió n  en Sephadex G-25. U t iliz a n d o  la s  s o lu c io  
nes p ro te ic a s,  se r e a l iz ó  e le c t r o f o re s is  en ge le s  de pó 
l ia c r i la m id a  según la  té cn ic a  de D av is  (1964).

Las concentraciones de p ro te ín a s  flu c tu a ron  en tre  2,9  
-  0 ,7  y  1 4 ,3 Í 1,2 mg/g tqjido correspondiendo los valores a j  
t o s  a pob laciones del in t e r io r  de la  IV  Región y lo s  me 
ñores a la s  pob lac iones de la  zona co stera.

A l comparar lo s  re su ltad o s  de la  e le c t r o f o re s is  se en 
contró  d ife re n c ia s  en e l número de p ro te ín a s  (te migraciSi 
a n ión ica . Cada una de la s  e sp ec ie s  e stud iad a s presenta 
un patrón de bandas p ro te ic a s.  A lgunas pob laciones de A. 
repanda t ie n e n  igu a l número de p ro te ín a s,  pero hay barj 
das con d is t in t a s  m ovilidades e le c t ro fo ré t lc a s .

La obtención  dé patrones e le c t ro fo ré t ic o s  de proteínas 
para cada pob lación  y  e spec ie , su g ie re  la  e x is te n c ia  de 
una d ife re n c ia c ió n  genética.

Proyecto 130.2.07., D . I.U .L .S .
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SISTEMAS GENETICOS H-2 y t, OE RATONES DE PO
BLACIONES NATURALES DE CHILE. (Genetlcs Systems 
H-2 and t of wlld mica from natural populatlons 
of Chile). Zuñ1q a . C., Plzarro» 0., Fuenzallda, 
Ŝ _, Verqara, U. y Tap1a7 G. Unidad de Biología, 
Depto Ciencias Biológicas» 01v.Cs.Médicas Occi
dente» Facultad de Medicina. Universidad de 
Chile.

En el cromosoma 17 del ratón están ubicados 
dos sistemas genéticos complejos: el H-2 y t. 
Los genes H-2 controlan la presencia de antfge- 
nos de membrana que funcionan como moléculas de 
reconocimiento y restricción en las Interrela- 
clones del sistema Inmune. Los genes del slste 
ma t afectan una serle de características: lar
go de la cola» letalidad» recombinación genéti
ca» etc. Según su capacidad de complementarse 
o no los letales son clasificados en grupos de 
complementaclón.

Las poblaciones presentadas en este trabajo 
proceden de 9 localidades» desde Antofagasta a 
Temuco. Las técnicas utilizadas para estudiar 
«1 H-2 son hemoaglutlnaclón y absorción y para 
el sistema t» análisis de cruzamientos con rato 
nes de laboratorio que portan el haplotlpo T» 
letal y dominante» cuya Interacción con los t 
produce animales $1n cola.

Los resultados Indican: gran polimorfismo H-2 
con ausencia de la mayoría de los antígenos co
nocidos en los ratones de laboratorio. De és
tos los mis frecuentemente encontrados son H-2. 
1,3»5»8,28. Se agregan antígenos propios de 
los silvestres, algunos comunes a varios haplo- 
tipos y otros privados (presentes en un solo ha 
plotlpo). Del sistema t han aparecido cromoso
mas t en 12 de los 13 haplotlpos estudiados. 
Tres son letales, uno de ellos apareció en el 
laboratorio.

ESPECIFICIDAD DE UNION DE CATIONES A LAS REGIONES 
CARBOXILO TERMINAL DE TUBULINA. (Specificity of 
cations binding to tubulin carboxyl termini). Acoria, 
M., Antonelli, M., De la Cerda, S. y Monasterio. O. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias. Univer
sidad de Chile.

Tubulina, un dinero de peso molecular 110.000 posee 
en su estructura toda la información necesaria para 
formar microtúbulos a 37°C. La estructura del polímero 
depende de la naturaleza del metal presente en el 
medio: se forman microtúbulos con los iones Mg(II), 
Al(III) y Mn(II) y hojas con los iones Zn(II) y 
Co(II). Hemos caracterizado los sitios de unión, con 
el ion Tb(III), sonda fluorescente ampliamente utiliza
da en reemplazo de Mg(II) y Ca(II). El espectro de 
emisión de terbio en presencia de tubulina, excitado 
a 295 nm muestra tres máximos de emisión a 490, 546 y 
586 nm. GTP libre no modifica el espectro. Cuando se 
titula la tubulina a 20°C con terbio, en presencia de 
150 mM magnesio, la unión del lantónido se ve impedi
da. Esto se evidencia por la disminución de la intensi
dad de fluorescencia y de la turbidez de la solución. 
La adición de Mg(II) después de la titulación con 
terbio no tiene efecto. Estos resultados indican que 
la unión de terbio a la tubulina induce su polimeriza
ción a bajas temperaturas, que Mg(II) se comporta 
como inhibidor y que la polimerización haría inaccesi
bles los sitios para el terbio. La polimerización 
inducida por terbio, a diferencia de la inducida por 
magnesio, no se ve afectada por calcio. Al utilizar 
la sonda fluorescente 4',6-diamino-2-fenilindol (DAPI) 
hemos observado que la unión de Mg(II) y CaíII) a 
sitios de baja afinidad presenta un comportamiento 
similar. La digestión de tubulina con subtilisina 
libera un péptido de 4 kDa, con alta densidad de 
cargas negativas, desde la región carboxilo terminal. 
Estamos utilizando este fragmento para establecer una 
relación entre esta región y los sitios de unión de 
baja afinidad para los metales.

Financiado por Proyecto FONDECYT 1462/86



INDICE DE AUTORES / AUTHORS’ INDEX
Arch. Biol. Med. Exp.
Vol. 20, N° 2, 1987

261

Abad, E., R245 
Abarca, 3 ., R170 
Accatino, L ., R237 
Acevedo, C . G ., R170 
Acevedo, E ., RI70 
Acevedo, R ., R221 
Acevedo, X ., RI70 
Acoria, M., R259 
Acuña, A .P ., R171 
Acuña, J . , R158 
Acuña, M., R217 
Acuña, P., R257 
Afani, A., R225 
Agosin, E., R197 
Aguilera, L., R171, R226 
Ahumada, A ., R171 
Ahumada, F ., R249 
Ainol, L., RI71 
Akaboshi, S ., RI56 
Alarcôn, A ., R255 
Alarcôn, J ., R249 
Alarcôn, M ., RI84 
Alay, F., R172 
Alberdi, M., R196 
Albertini, R ., R180 
Alcayaga, C ., R172 
Alcayaga, J ., RI72 
Alda, L., R172 
Aldunate, J., R144, R189 
Al jaro, M.E., R258 
Allende, J.E., R185 
Allende, M., R213 
Alliende, C., R151, R173 
Alliende, M.A., R173 
Alliende, M.C., R173 
Almonacid, E ., R172 
Alvarez, J ., R199 
Alvarez, 0. , R172 
Alvarez, P., R173 
Alvear , M., R174 
Amigo, M ., RI74 
Amthauer, N ., R233 
Amthauer , R ., RI 74 
Angelo , S ., R174 
Antonelli, M., R259 
Apt, W., R217 
Arancibia, A ., R226 
Aranda, M ., RI73 
Araneda , R ., RI 75

Araya , C ., R221
Araya, N ., R252
Arce, J.P., R175
Arenas, C . P . , R151
Arenas , G., R175
Arevalo, C ., R205
Argandoña, V.H., R175
Arias, J.L., R149
Armanet, L ., R188
Armesto, J.J., R146, R166, R256
Arqueros, L ., R211
Arraztoa, J .A ., R220
Arriagada, E., R176
Arriagada, J.R., R176
Arriagada, R ., R254
Arroyo, M.T., R146, R176
Asencio, H ., R232
Astete, G ., R233
Astudillo, J ., R204
Atias, A., R144, R144
Atwater, I., R214
Auba, M ., R222
Avendaño, C ., R176
Avila, G., R258
Ayal, H., R257

Báez , C ., R177 
Balboa , 0., R175 
Barahona, C ., R150 
Barahona, J ., R211 
Barahona, P ., R230 
Bardin, W.C., R229 
Bardisa, L ., R189 
Barnier , R ., R236 
Barontini, M., R244 
Barra , R ., R177 
Barrientos , U ., R177 
Barriga, C ., R177 
Barros, C., R148, R236 
Barros , L ., R178 
Barros, T ., R242 
Barth, C., R193 
Bastías, J.M., R178 
Bazaes, S., R258 
Be, C . , R178 
Beachy, R . N ., R197 
Becerra, M .A ., R181 
Becker, M .I., R183



262 INDICE DE AUTORES / AUTHORS’ INDEX

Behn, C., R223 
Behrens, M.I., R178 
Bellolio, G., RI79 
Belmar, J., R161, R179 
Belmar , M. , R213 
Belmonte, E., R191 
Benavente , C., R241 
Berthoud , V. , R191 
BezaniIla, F., RI78 
Bidart, J., RI 79 
Biogini, L., R203 
Bianco, L.P., R179 
B1aquier , J . A . , RI 48 
Boni 11 a, S., R223 
Boriò, M., R180 
Bourna s , C., R224 
Bozinovic, F., R180 
Bravo, C., R180 
Bravo, H., R163, R221 
Bravo, I., R202 
Bravo, L., R180 
Britto, M. , RI81 
Brncic, D., RI81 
Bronfman, M., RI53 
Brown , D., R181 
Bruzzone , M.E. , RI 81 
Budnik, M., R182 
Bull, P., R206 
Bull, R., R182, R211 
Bunster, M., R182 
Burgos, M.H., R148 
Burzio, L., R200 
Bustamante, D., R182 
Bustamante, M., R183 
Bustos, A., R183 
Bustos, G., RI60 
Bustos-Obregòn, E., R148

Cabello, J., R172 
Cabrerà, M., R219 
Cabrerà, R., R206, R212 
Cabrerà, S., RI90 
Càceres, B., R247 
Càceres , T., R217 
Cachicas, V., RI83 
Caire, V., R183 
Calderòn, I., R186 
Cambiazo, V., R184 
Campos, E., R184 
Campos, G., R231 
Campos, M., R184 
Campos, R., R205

Campos , S., R189
Campos, V., R231
Camposano, S., R198
Campusano, C., R215
Canales, M., R144
Cancino, J.M., R146, R228
Candia , S., R236
Cañas , P.E., R184
Capdevila , 3 ., R232
Capdeville, A., R198
Capetillo, 3 ., R229
Cardemil, E., R174
Cardemil, L., R208
Cárdenas, H., R239, R241
Cardinali, D., R244
Carmona, C., R205
Carmona, M.T., R151, R185
Carrasco , A., R185
Carrasco, D . , R185
Carrasco, M.A., R153, R154, R185
Carrera, P., R245
Carrillo , 0., R182
Carvajal, N., R186
Casanova, D., R195
Castilla, 3 . C. , R146
Castillo , A., R186
Castillo, G., R186
Castillo, H., R214
Castro , M.E., R186
Catalán , 3 ., R172
Cauvi, D., R224
Cavicchia, J.C., R187, R232
Caviedes , R., R170
Cea, C . G . , R204
Cecchi , X., R202
Celedón, C., R184
Celedón, G., R246
Cepeda , J . G . , R187
Chabouty, H., R187
Chávez , 3 ., R226
Chávez, M., R181
Cheng, Y., R229
Chiang, L., R233
Chiang, M.T., R233
Chiong , M., R187
Cid, H., R178
Cifuentes, F., R188
Ci fuentes, L., R188
Cisternas, E., R188
Cisternas, R.E., R188
Claps, A., R189
Clements, 3 . A., R162
Cofre, G., R189



ARCH. BIOL. MED. EXP. /  VOL. 20, N° 2, 1987 263

Coloma, L., RI 44
Coloma-Sanhueza, L., R189
Colombo, M., R242
Comte, S., R190
Concha, I. , RI 90
Concha, J., R160, R206
Concha, M. , RI 74
Concha, M.C., R209
Conde, E., R244
Connelly, C.C., R153, R252
Contreras, D., R247
Contreras, E., R170
Contreras, L.C., R190
Contreras, M., R190
Coronado, M., RI91
Corrales, R., R162
Correa, A., R244
Correa, R., R203
Cortès, A., RI91
Cortès, M. , RI 91
Corthorn, J., R191
Cotta-Pereira, G., R149
Cross, D., R160, R192
Croxatto, H.B., R229
Cruz, F., R192
Cruz, M.A., R232
Cruz, N., R229
Cruz-Coke, R., R188
Curotto, E., R199
Cury, M., R192

Dabiké, M., R168, R213 
Daher, V., R192 
De Geyter, A., R253 
De Ioannes, A., R218 
De Marinis , A., R233 
De Sou za , W. , R219 
De la Cerda, S., R259 
de la Fuente, G., R158 
de la Sotta, R., R222 
De la Torre, C., R151 
Defilippi, C., R174 
Del Pino, F., RI77 
Del Pozo, R., R193 
del Solar, E., R245 
del Valle, R., R193 
Del Villar, E., R193 
Delgado, R., R193 
Denduchis, B., R149 
Deplx, M.S., RI 94 
Derpich, J., R175 
Devês, R., R194

DiSalvo, L.H. , R157
Diaz de la Vega, J., R194
Diaz, A., R194
Diaz, F., R179
Díaz, H., R151, R173, R205
Díaz, N.F., R222
Díaz-Véliz, G., R161, R195
Dobos , P., R250
Doepki ng, W. , R239
Domenech, R., R255
Domínguez, P., R195
Donoso, C., R191
Donoso, E., R195
Donoso, 3 ., R242
Donoso, P., R195
Droguett, G., R196
Dupré, E., R19 6
Duran, W. , R180

Echeverría, E., R196 
Egaña, E., R197 
Eggenberger, A.,L., R197 
Eínersen, M., R225 
Eisele, G., R196 
Elgueta, D., R197 
Ellahueñe, M., R236 
Enriquez, S., R238 
Erazo , S., R2 31 
Escorza, E., R197 
Espejo , E. , R197 
Espinoza, A., R222 
Espinoza, G.,A., R209 
Espinoza, M., R237 
Espinoza, M.A., R252 
Esquivel, P., R207 
Estay, A., R198 
Etcheberrigaray, R., R198 
Eugenin , 3 ., R198 
Eyzaguirre, 3 ., R236

Fadic, R., R198, R211 
Farese, R., R153, R201 
Farias, G., R198 
Faúndez, V., R199 
Fedele, F., R199 
Fernández, E., R240, R243 
Fernández, G., R213 
Fernández, J., R167, R230 
Fernández, J., R196 
Fernández, M., R150 
Fernández, M.S., R199 
Fernández, V., R152, R199



INDICE DE AUTORES / AUTHORS’ INDEX264

Fernández-Goñi, A., R248
Ferreira, A., R144, R200, R200
Ferreira , 3 ., R152
Ferrer, L., R175
Ferruz , J., R244
Figueroa, G., R186
Figueroa, H., R200, R215
Figueroa, 3 ., R200
Fischer, M., R196
Flores, E., R201, R210
Folch, H., R20 7
Forcelledo, M.L., R225
Forray, M.,I., R179
Foscolo, M., R206
Foster, R., R153, R154, R201
Frenkel, C., R233
Frias, D., R201
Fuentes, H.R., R201
Fuentes, M.E., R202, R211
Fuentes, 0., R202
Fuentes, O.R., R202
Fuenzalida, M., R216
Fuenzalida, S., R259

Gaete, V., R202
Gai, M.N., R238
Gajardo , G., R203
Galant i, N. , R145
Galdames, D., R203
Gallardo, F., R158, R203
Gallardo, M.H. , R241
Gallardo, R., R203
Galleguillos, R., R165
Galleguillos, X., R204
Gamboa, M., R204
Gamboa, S., R224
Garóes , E., R212
García, R.M., R204
García-Quintana, H.G., R204
Garrido, A., R205
Garrido, C., R252
Garrido, J., R168, R206
Gatica , M., R205
Gaudi, G., R180
Gaule, C., R193
Gavia , A., R235
Gavilán, J . F., R172
Gazitúa, S., R205
George-Nascimento, M., R147
Germany, A., R158, R205
Gil, L., R232
Giménez Abián, J.F., R151

Giménez Abián, M.I., R151 
Giménez-Martín, G., R151 
Glisser, E., R192 
Godoy, A., R220 
Godoy, J., R236 
Godoy, R., R17 7 
Gómez, M., R201 
Gómez-Silva, B., R200 
González Plaza, R., R177 
González, A., R168, R206 
González, A., R206 
González , B., R206 
González, C., R206, R208 
González, E., R177 
González, F., R219 
González, F.F., R207 
González, G., R199 
González, H., R184 
González, I., R207 
González , 3 ., R205 
González, K., R191 
González, L., R196 
González, L . A. , R207 
González, M., R207, R227 
González, M.J., R151, R173 
González, R., R184 
Gorgollón, P., R196 
Goycoolea, C., R208 
Grandjean, J.P., R208 
Grez, P., R197 
Grinbergs, 3 ., R208 
Guadagno, H., R220 
Guadarrama, A., R243 
Guajardo, G., R209 
Guajardo, J., R221 
Guarda, M.I., R230 
Guerra, R., R205 
Guerrero, C., R178 
Guerrero, S., R208 
Guie-Robles, E., R163, R209 
Guíñez, R., R165 
Guiverñau, M., R158 
Gunther, B., R159 
Gutiérrez, C., R238 
Gutiérrez, E., R190 
Gutiérrez, J., R221 
Gutiérrez, J.R., R166, R226 
Gutiérrez, M., R186, R233 
Gutiérrez, 0., R163 
Gutiérrez, S.S., R226 
Guzmán , F., R192 
Guzmán, L., R243 
Guzmán , R., R242



Gysling, K., R160

Hajek, E.R., R209 
Harbst, H., R229 
Hauenstein, E., R247 
Henriquez, M., R187 
Henriquez, O., R249 
Hermosilla, G., R209 
Hermosilla, I., R209 
Hernández, D., R200 
Hernández, F., R253 
Hernández, P., R252 
Herrera, C., R254 
Herrera, E., R256 
Herrera, L., R210 
Hevia, E., R196 
Heyn, R., R210
Hidalgo, C., R153, R211, R247
Hidalgo, M., R258
Hidalgo, M.E., R240
Hidalgo, P., R153, R179
Hinrichsen, P., R210
Hinrichsen, V., R186
Hoenersen, M., R239
Hoffmann, A.J., R210
Holmgren, J. , R242
Holuigue , L., R210
Hoppe, A . , R211
Horvat, A., R219
Howard, M., R240
Hubert, E., R242
Huidobro-Toro, J.P., R224

Ibáñez , I. , R254 
Ulanes, J.E., R156, R156 
Imarai , M., R218 
Imchenetzky, M., R188 
Inestrosa, N.C., R149, R160, R184, 

R192, R198, R202, R211 
Infante, C., R215 
Inostroza, D., R188 
Inzunza, 0., R211 
Irribarra, V., R182, R211 
Isac, M.D., R212 
Iturri, S., R251 
Iturriaga, R., R212 
Izquierdo, L., R167, R199

Jabalquinto, A.M., R212 
Jacob, G., R185
Jaimovich, E., R153, R211, R230

Jaksic, F., R147, R166, R219, R221
Jara, C., R224
Jarpa, E.G., R240
Jarpa, S., R197
Jeffery, W., R167
Jerez , D., R212
Jiménez, H., R176
Jofré, C., R227
Jofré, V., R235
Johnston, M., R213
Jordán, M., R213
Juica, F., R206

Kaltwasser, G., R160, R203
Kawada, M.E., R194
Ressi, E., R186
Kettlun, A.M. , R217
Kipreos , K., RI99
Kiwi, I., R223
Klempau, A., R183
Koenig, C., R168, R213
Krauskopf, M., R255
Krauss , R. , R213
Kriz, A., R214
Krupke , R.M., R194
Kuhn, W., R248
Kukuljan, M., R214
Kusanovié, R., R195
Kuznar , J., R198

Labarca, P., RI93
Lafuente-Indo, N., R236
Lagos, R., R250
Lamborot, M., R214
Landa , A., R249
Landero, A . , R176
Lara, G., R214
Lara, H., R244
Lara, M., R253
Larrain, C., R198
Larralde, L., R211
Lathrop, M.E., R175
Latorre, R., R215
Laurido, C., R215
Lavandero, S., R144, R215
Lay-Son, L., R227
Lazo, B., R215
Lazo, 0., R189
Leighton, F., R193
Leiva , H., RI 98
Leiva , J., R215

ARCH. BIOL. MED. EXP. / VOL. 20, N° 2,1987 265



266 INDICE DE AUTORES / AUTHORS’ INDEX

Lei va, R ., R216
Lei va, S . , R204
Lemus, D ., R216
León, E .M . , Ri 81
León, G ., R255
León, 0., R179
León, P.M., R216
Leontic, E ., R256
Letelier, M.E., R144, R223
Leyton, C., R151, R216
Leyton, M. , R217
Ligueros, M ., R217
Lipchenca, I., R223
Lissi, E.A., R152, R217
Llaguno, S ., R184
Llanos, A., R234, R249, R255
Llanos , J . A . , R237
Llanos, M ., R242
Llop, E., R217
Lobo, M.V., R218
Lobo, R., R203
Lobos, A ., R241
Lobos, C ., R220
Lobos, J .C . , RI72
Lohrmann , K ., R179
Lolas, F ., R198
López , C ., R218
López, J . , R218
López, L ., R248
López , L .F . , R218
López , M.L., R219
López-Solis, R.O., R151, R173
Lorca, M., R144
Loyola, G ., RI53
Ludwig, H ., R242
Luna, L ., R256
Lustig, L ., RI 49
Lutz, M., R207
Luxoro, M. , RI 54
Lyng, C ., R188

Macho, P ., R255 
Magaña, A ., R238 
Malbrán, M.E. , R210 
Maldonado, C., R230 
Maldonado, M ., R237 
Mancilla, J ., R219 
Mancilla, M ., R218 
Mancinelli, S., R158, R254 
Manríquez, V ., R226 
Marchant, J ., R158 
Marengo, J .J ., R182

Marquet, P .A ., R219 
Marshall, S., R219 
Marti, M.C., RI 94 
Martin, N. , R158, R221 
Martinetti, A., R203 
Martinez, J.A., R220, R220 
Martinez, M .I. , R220 
Martinez, R ., R220 
Martinich , S ., R221 
Marusic, E.T., R154, R228 
Mascetti, G .G . , R163 
Massone , R ., R226 
Matte, C., R230 
Maulén , 3 . , R221 
Maya, H., R229 
Medel, R., R166, R221 
Medina, J.L., R222 
Mella, J., R222 
Mergudich, D ., R151 
Merino , J .A ., R175 
Merino, V . , R226 
Meruane, J ., R156 
Mery, C., R222 
Metti fogo , S ., R222



ARCH. BIOL. MED. EXP. /  VOL. 20, N° 2, 1987 267

Ojeda , F ., R230 
Olea, N., R230 
Olguin, J., R231 
Olivares, A . , R213 
Olivares, E ., R230 
Olivares, H ., R231 
Olivares, M ., R184 
Ordenes, G.E . , R151, R231 
Orellana, A ., R153 
Orellana, I ., R205 
Orellana, M ., R232 
Orellana, O ., R246 
Orregó, E ., R256 
Ortega, J . , R209 
Ortiz, H.E., R187, R232 
Ortiz, J.C., R219, R232 
Ortiz, M.E., R243 
Oyarzún, M.J., R162, R175 
Padilla, L., R232 
Paeile, C., R182 
Palacios, S ., R233 
Paladines, P ., R228 
Palestini, M . , R233 
Palma, R ., R254 
Palma-Rojas, C., R233 
Palomino, H ., R224 
Palomino, M ., R257 
Pantoj a , C ., R233 
Parada, S . , R234 
Pardo, J., R190, R234 
Parra, C ., R234 
Parraguez, V., R234, R249, 
Passig, C ., R220 
Pastenes, J ., R235 
Pavani, M., R239 
Paz de la Vega, Y., R235 
Pelissier, T ., R235 
Pellet, P . , R232 
Penna, C . ,L ., R229 
Penna, M . , R143, R217 
Peña, S ., R203 
Pereda , J ., R235



268 INDICE DE AUTORES / AUTHORS’ INDEX



ARCH. BIOL. MED. EXP. /  VOL. 20, NO 2,1987 269

Sanchez, R ., R183 
Sanchez, X ., R247 
Sandino, A ., R247 
Sanger, J.M., R143 
Sanger, J .W ., R143 
Sans, J ., R151, R216 
Santelices, B., R147 
Santibáñez, I., R248 
Santos, M., R151, R231 
Sapag, A ., R206
Sapag-Hagar, M., R154, R194, R215
Schatten, G ., R167
Schatten, H ., R167
Schuck, M., R248
Schuller, P., R248
Seelenfreund, D., R248
Selman, R ., R229
Sepulveda, M.S., R171
Serón-Ferré, M., R234, R249, R255
Sierralta, F ., R170
Sierralta, J ., R160
Silman, I., R211
Silva, A., R156
Silva, H., R249
Silva, M., R239, R254
Silva, P., R154, R249

Tager , M ., R183 
Tamayo, L ., R174 
Tampier, L ., R252 
Tapia, G ., R259 
Tapia, J ., R252 
Tascón, S ., R252 
Tassara, R ., R144 
Taylor, A., R252 
Tchernitchin, A.N., R254 
Tetas, M., R150 
Tevah, J., R255
Thielemann, L., R153, R154, R253
Tomassovich, M., R170
Toro, G.C., RI45
Torrealba, F., R164, R189
Torrejón, G .A ., R240
Torres, A., R165
Torres, J ., R235
Torres-Murùa, J.C., R190
Traverso-Cori, A., R217
Tremblay, C ., R213



270 INDICE DE AUTORES / AUTHORS’ INDEX

Vera, M., R246
Vera, M.I., R255
Vera, M.L., R231
Vergara, M., R234, R249, R255
Vergara, T., R221
Vergara , U., R259
Vergara, V., R256
Vesperinas, G., R234
Vial, J., R168
Vicencio , C., R228

Vicuna , R., R248 
Videla, L., R217 
Videla, L.A., R152 
Vidiella, P., R256 
Vigil, P., R256 
Vila, I., R190 
Villagrân, C., R257 
Villalobos, M., R235 
Villanueva, J., R174 
Villanueva, S., R256 
Villar, M., R205 
Villasenor, R., R246 
Villegas, J., R190 
Villena, F., R224, R232 
Vinet, R., R257 
Vivaldi, E . , R159, R226 
Vollrath, V., R252 
von Bernhardi, R., R257 
von Chrismar, A., R190



Copies 
of articles 
from this 
publication 
are now 
available 
from the 
UMI Article 
Clearinghouse.

For more information 
about the Clearinghouse, 
please fill out and mail back 
the coupon below.

Yes! I would like to know more about UMI 
Article Clearinghouse. I am interested in 
electronic ordering through the following 
system(s):
□  DIALOG/Dialorder □  ITT Dialcom
□  OnTYme □  OCLC ILL

Subsystem
□  Other (please specify)-----------------------
□  I am interested in sending my order by 

mail.
□  Please send me your current catalog and 

user instructions for the system(s) I 
checked above.

Name----------------------------------------------
Title------------------------------------------------
Institution/Company---------------------------

Department---------------------------------------
Address--------------------------------------------
City___________ State____ Zip_________
Phone (_____ )-----------------------------------

Mail to: University Microfilms International 
300 North Zeeb Road, Box 91 A n n  Arbor, M l  48106



ALFABETA IMPRESORES - LIRA 140


